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--PRESENTACION. • 

El tema de los recursos energéticos ha cobrado una singular importancia 
en la .última década como factor clave del desarrollo. El alza de pre-
cios de los hidrocarburos, sus efectos en las economias tanto exPorta-
doras como deficitarias de este recurso, y el reconocimiento del cargc-
ter limitado, de las reservas --debido al incremento incontenible del 
consumo, sobre todo en los paises industrializados-- colocó' a la ener-
gía en el primer plano  de la  próblemática económica mundial. Por ello, 
los,distintos estudies elaborados se han enfocado principalmente al aná-
lisis  de  las condiciones del abastecimiento de este recurso, así como a 
la búsqueda de fuentes alternativas que en el mediano 'plato pudieran 
abastecer a la economia mundial con energéticos complementarios y aun 
sustitutivos del petróleo. 

Quizás los análisis que se han realizado hasta la fecha den un 
l*nfasis excesivo a los aspectos económicos relacionados con la ascendente 
actividad petrolera, no prestando la atención debida a los cambios socia-
les y politicos que se han suscitado en los paises con 'abundante dota-
ción de hidrocarburos en su subsuelo - --Sujetos-las  is  :de las 'veces a una 
explotación acelerada de los mismos-- en la coyuntura actual de la eco-
nomia mundial. 

Ese fen6meno también -ha sido válido para México, país don abundan-
tes reservas de hidrocarburos, quitas como resultado dé la evolución de 
sus propias exigencias económicas y sociales. Para enfrentar la crisis 
económica por la que atravesó el pais en 1976-1977, la nueva administra-
ción incluyó, entre una de las medidas fundamentales, el impulso a una 
explotación acelerada de_sus recursos petroleros. Se contaba para ello 
con el creciente éxito que se habla -venido logrando en el-  descubrimiento 
de importantes reservas  de  hidrocarburos que permitian esta opción sin 
disminuir, e inclusive aumentando, la vida útil prevista de dichas reser-
vas, no obstante .su explotación acelerada. Sin embargo, el interés del 
gobierno mexicano no sólo se centró en,e1 problema y la necesidad de' pro-
ducir más hidrocarburos, sino también en los efectos que ello acarrearla 
tanto, al país en su conjunto como a las regiones afectadas especifica y 
directamente por el aceleramiento y la expansión de la actividad petrolera. 

La Comisión Económica para América Latina ha recogido el interés 
del gobierno mexicano en analizar con mayor detenimiento el tema, y a 
sugerencia de él, disefió un proyecto de investigación 'sobre los efectos 
económicos y sociales de la aceleración de la actividad petrolera en una 
zona en particular. Se escogió para ello el Estado de Tabasco por tra-
tarse de una entidad con abundantes reservas de hidrocarburos y con una 
economía basada en una actividad agrícola-ganadera bastante consolidada 
a la que viene a superponerse un desarrollo rápido de la explotación 
petrolera. La intención fundamental del estudio ha sido la de propor-
cionar una visión integral del contexto económico, politico y social en 
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que se ha dado el reciente impulso a la explotación petrolera, las carac-
teristicas fundamentales de esta ltima y sus efectos e implicaciones 
más evidentes y destacadas en el momento, aparentemente, crucial del 
proceso. 

La participación de la CEPAL se funda, además, en el mandato que 
recibió durante su XVIII Periodo de Sesiones, en el sentido de realizar 
estudios del impacto regional de la explotación de recursos 'energéticos. 
Asimismo; esta solicitud de atención a dicho  - tema coincide plennmente con 
el interés,‘ al interior  de la subsede de la CEPAL de México, en el análi-
sis de los estilos  de  desarrollo en los países de la región y de manera 
concreta, desde el punto de Vista de la dimensión social del desarrolló, 
por los efectos en el bienestar y la calidad de vida de la población . 
involucrada en procesos de cambio acelerados. 

• 
Para llevar a cabo la investigación se integró un equipo de trabajo 

en coordinación  con  algunas dependencias tanto  de  gobierno federal como 
del Estado  de Tabasco  Cabe destacar,Sobre todo, la colaboración pres-
tada por las Secretarías  de HaOienda, de Programación  - y Presupuesto, de 
Agricultura y. Recursos -Fidráulicos, de Asentamientos Humanos y Obras 
Pfiblicas, de Salubridad y Asistencia—y la de Educación  Piiblica,  así como 
por los organisMos- federales Nacional Financiera, el Consejo Nacional de 
Población y, de manera muy particular, Petróleos Mexicanos y el gobierno 
del Estado de Tabasco. Asimismo,  se  obtuvo  una valiosa colaboración del 
Comité Promotor del Desarrollo del Estado; otras instituciones tanto del 
sector pfiblico,-comD del privado y de muchas personas individuales del 
Estado de Tabasco, dé quienes se recibió información y facilidades para - 
realizar este trabajo.: - - 

Los resultados del estudio sé han sintetizado en este .  documenta 
cuyo, Contenido esta organizado de -  la manera siguiente; se inicia- con 
una introducción que  resume  los principales resultados y conclusiones: .  
los dos,primeros,capítulos-constituyen un marco  de  referencia ya que en 
el primera se-describe,la formación .  histórica de la economía .y la socie- 
dad tabasqueñas  y, en el  segundo,' las características y tendencias eco-. . 
nómicas Y demográficas recientes de la entidad,%tomando en cuenta en . 
forma particular la irrupción de  la  actividad petrolera en ellas. Final-
mente, en. el tercero se analizan las efectos  de  naturaleza diversa que 
la explotación petrolera ha provocado en el'ámbito económico y social . 
del Estado, haciendo ,a la vez-un , balance final en el que, se ponderan los 
efectos  . y las perspectivas de este tipo de experiencia y de las condicio-' 
nes que facilitan su  control  parafines de planificación del desarrollo.. • 

• 
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Sir:TESIS 

El auge de la actividad petrolera en el Sureste dendzico durante la 
segunda mitad de la cldcacia de los setenta ha tenido una serie de reper-
cusiones tanto de alcance nacional como regional, estatal y local. 
Desde luego, a nivel nacional ha permitido fortalecer la economía del 
pais precisamente en el momento cuando más se necesitaba darle un 'apoyo 
a .  su situación financiera eerna. A nivel.: regional, han provocado la 
incorporación del Sureste a u.na dinámica de cambio mucho más acelerada 
y, hasta cierto punto, comparable a la que ha venido caracterizando al 
pais en general y particularmente a otras regiones como la del centro 
metropolitano del Valle de Mézico, la de la frontera norte y la del 
noroeste y él Occidente. 

Al interior de 14 región Sureste, Tabasco 'ha pasado a corstituir 
la entidad más dinámica y la más globalmente afectad'a por el :incremento 
reciente de la actividad petrolera, ya que en su propio subsuelo;asi 
como en zonas vecinas, es donde se concentran los deP6sitoscle hidrocar-
buros de mayor magnitud hasta ahora de.scUbiertos enildxico.  De  'aquí que 
esta sola razón justifique el .interés -por estudiar y analizar el fenómeno 
de la acelereci6a del carabio socioeconómico. y - sus consecuencias para la 
economía yf_el bienestar de la población :en una región sometida a tinp-ro;:-.  
ceso de ezplotación. petrolera 'intensivo. A ello Se agregan algunas 
características .especificas del procese de desarrolló, tabasquelio, que 
se refieren PFinciPelmente al ,papel  que se -  le  habia:asignado  a  dicha 
entidad en ,iana.etapa anterior .como productora. de ,alimentos (granos y 
carne) para abastece r  la demanda  creciente del Valle dellézlco. 

Así, Tabasco estuvo sujeto, a partir de 19 76; a un proceso d.e- - 
cambios derivados de la superposición de la actividad petroleraa una 
economía ag-r.icoia-ganadera -  relativamente dinámica, cuyos eféctoS sobre 
el bienestar de su población son mtiltiplei y ada difieileS de precisar. 

Es por esa razón que se consideró titil :realizar la' presente inves-
tigación. En efecto, se estima  qua  por tratarse de una economía poco 
diversificada la de Tabasco-magnifita.ciertos  fenómenos  - ,-como por 
ejemplo el cambio en la estructura-de precios  y' de -factores interSecto-
ríales-- que tienden a darse a`nivel nacional a _raíz de la inserción de 
la activiciad..petrolera. Por otro lado ;  descuellan también en el proceso 
de cambios, fenómenos de origen estrictamente  local.  ASI, se ad-vierte 
localmen.te una -  intensifiección  te  enÓmenos..que - ya se estaban dando a 
nivel nacional, como la inflación, y de los cuales no escapa una entidad  
como Tabasco, Precisamente por su .,integración. más activa con el resto 
ce  la  economíadel país en los éltimos: ?,p1sp e.fect.os 
que corresponden más .a las cond.iciones propias del desarrollo tabaSqueno 
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tales como la capacidad de respuesta a las perturbaciones y contradiccio-
nes generadas por la expansián petrolera. El anglisis de la experiencia 
tabasquefia permitir g una mejor comprensilin de la compleja problemática 
que se suscita en un proceso de desarrollo'econ6mico y social acelerado 
y al diseño de políticas econaicas tanto a nivel local como regional y 
nacional. 

Se espera, pues,que este estudio contribuya a dar una visión inte-
gral, aunque preliminar, de ese fenómeno ye que la rápida sucesión de los 
acontecimientos dentro de la entidad esta demandando en intento de expli-
cación global. 

Los estudios que se habiaavenido haciendo sobre esta región cubrían 
aspectos parciales o fragmentarios del fenómeno, por lo que se hacia nece-
sario, a principios de 1970, la elaboración de un diagnóstico ene], que 
se proporcionase una visión lo mgs integrada posible del conjunto de ele-
mentos y factores que estaba incidiendo sobre la economía y la sociedad 
tabasquefias y sus características. 1/ 

El análisis de la eNperieacia tabasquena permite arrojar luz sobre
las situaciones específicas --a 'veces conflictivas-- que se presentan 
entre los intereses nacionales ylos de una  -región y las formas mes ade-
cuadas de resolverlas. ,Con ello podrá procurarse que ambas entidades se 
complementen y satisfazaa sus respectivas necesidades a fin de lograr un 
armonioso proceso , de desarrollo corada, reduciendose al -minino las posibi-
lidades de que se sigan ,intensificando los desequiIibrios,y la polariza-
ción económica 7 social que 'hasta cierto punta ha estado preSente, tanto 
al interior de la región como entre esta y el resto del país. 

1/ A esa fecha sao se'contaba con un documento sobre la situación global 
de  Tabasco, el  Plan estatal de desarrollo, elaborado por el Comite 
Promotor del Desarrollo del Estado de Tabasco en 1976, en el cual des-
tacaba el diagnóstico económico social de la entidad así como la intro-
ducción histórica, pero se advierte la escasa importancia que se conce-
día entonces al sector petrolero dado que este todavía no emtraba en 
auge. Otros trabajos parciales de  importancia eran los siguientes: 
1Jarco,A- liachel y Leopoldo:Allub:: "Petróleo y cambio social en el 
Sureste de México", en Foro ,  Internacional, Vol. XVIII, go-. 4 (72) 
abril-junio, 1970, pp. 691-709; de los mismos autores: "le formación 
socioeconómica  de  Tabasco y el petróleo" ea El Día, Sec. Testimonios  
y documentos., 15, 16 y 17 de noviembre,1979-, Mexico,  D. F.,  Consejo° 
'Nacional de Población, Divnóstico y perspectivas de la población de  
Tabasco, 1-1exico, julio de 1979 (mimeo); David :Barkin , Desarrollo  
regional v reory;anización campesina, Edit. Nueva Imagen, México, 1973 ;  
a.c. West et al, Las tierras ,baias de Tabasco ea el Sureste de lienico, 
Gobierno del Estado de Tabasco, Villahermosa, 1976, etc. A su vez, el 
nuevo COPRODET estaba iniciando la elaboración de su propio Plan 
Tabasco para -el periodo 1970-1902. 
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Debido al descubrimiento de abundantes depósitos de hidrocarburos 
en su subsuelo, sobre todo en la segunda mitad del decenio de los setenta, 
Tabasco, es una de las entidades federativas que mds ha contribuido al 
proceso de desarrollo económico nacional. Ello se explica por los siguien-
tes fenómenos: 

a) ,La magnitud de la expansión de la elqplotaciáa de hidrocarburos 
que de un total de 55 millones de barriles de crudo y de 5 900 millones 
de metros odbicos de gas que se extrajeron en-1970, se pasó a poco más 
Je 400 ,millones  ce crudo y 19 317 millones de metros ctibicos de gas en 
1979 .  Asimismo, el territorio sujeto a explotación abarca casi toda esa 
entidad federativa, 2/ .cuando  ea aaos previos se reducía a lo sumo a 
m.icrorregiones cle - uno o dos municipios. 

b) En Tabasco se concentra gran parte de los  .recuros petroleros 
y consecuentemente, de los recursos financieros, tácnicos y humanos liga-
dos a esta actividad. En 1979, en la región del Sureste -  (qu.e PE= define 
como Zona Sur) se produjo el 37,% del total nacional de crudo y el 35% del 
de gas. 3/ Tambida en ese ea°, el 27,5%  del total  de obras relacionadas 
con la explotación petrolera llevadas a cabo por  PX  en el pais, corres-
pondieron a Tabasco, y su. costo ascendió a 103 000 millones de pesos, es 
decir el 33.3% d.el total - nacional invertido ea esta actividad. Asimismo, 
esa entidad federativa absorbió el 557  del costo de este tipo  de  obras -que 
fueron iniciadas en. 1979 en todo el país.- 4/ 

c F: 1 ritmo acelerado de .1a ,  actividad petrolera ;en la entidad y el 
consiguiente  dinamismo de los procesos de cambio económico y social que 
afectan a su - poblaeión.r, En 197_5; -el .volumen de reservas probadas  de  hid.ro-
car.buros en el país era de ,3 333 millones de barriles; en 1979 la cifra 
había aumentado sie.te veces, hasta llegar a 45 300 millones y en 1930 alcanzó 
la cifra de GO 700 millones., Entre 1954 7 1979'  la producción petrolera de 
Tabasco se multiplicó 53 veces, y la etapa de mayor'aceleración se inició 
en 1975. 

t ituc io nalmeat e , la zona de CaCtus pertenece al Estado de Chiapas, 
pero de hecho, las actividades ,petroleras esta área inciden muchoi 
más sobre Tabasco ya que dependen .administrativamente de la Superinten- 
dencia del Distrito Comalcalco, que a su vez se localiza en Villahermosa. 
Todo 41 flujo de recursos que se utiliza para explotar la zona de Cactus 
proviene de Tabasco y a di se revierte. . 

3/ En. el Programa de Explotación Je PlIZZ para 1931, se preveía que los depó-
sitos de la Sonda de Campeche (también en la Zona Sur), aportaran poco 
más del 54% de la producción nacional de crudo, desplazando a Tabasco al. 
segundo lugar, con sólo el 34%. En gas  Lambida se preveía un. aemento 
notable en la participación del Golfo de Campeche (13.5%) aunque todavía 
inferior a la  de Tabasco (57.7 7 ).  PX,  Ilemoria es ; 
y Prcararreración.  1931. 

4/ Ibid. 
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Por otra parte, los fenómenos de gran concentración y la reciente 
aceleración de la actividad petrolera están sucediendo en un Estado que 
se Ha distinguido  del  resto de la nación por tres factores básicos: su 
conclicionnmiento geogrr'.fico, su economía eminentemente e:Torta/lora Y la 
capacidad de negociación política de su organización social. 

En cuanto al pritnero- , la cuantiosa dotación de agua, el clima  
extremadainente cálido Y Inimedo y la calidad de sus suelos planos y fdr-
tiles, hacen que el Estado de Tabasta sea propicio para la agricultura 
de plantación y los 'cosques tropicales. Algunas zonas  pantanosas 'Y de 
inundaciones periódicas taxabión son, adecuadas -para.'la -producción inten-
siva de ganado bovino p.ara producción.  de carne  debido a la calidad' de 
sus pastos naturales. Finalmente, las Corriente fluviales que caren 
periódica o permanentemente casi dos tercios de su territorio han condi-
cionado tanto la localización de sus actividades económicas tradiciona-
les (agropecuaria) como el patrón  de  asentamiento de su población y  sus  
vías de comunicación 9.0.0.. el exterior, 

Las características..geográficas y ecológicas  de' permitieron 
orientar su  economía de manera preponderante hacia el" abastecimiento del 
mercado nacional, en tanto que, la deManda  local,  sobre todo la de bienes 
de consumo básico, era dependiente de abastecimientos  del  restode la 
repdblica. La economía tabasquefía ha sida y  es,  por  16 tanto; eminente-
mente agroexportadora y se ha apoyado•periódicainente -en diverscis -  productos 
principales: el cacao en la dpoca prehispánica, cacao y ganadería en el 
periodo virreinal, maderas finas y 131átano:ai-finei del' siglo Pasado -y la 
primera Aítad  del presente r  todo ello exportado fuera del - país 'MáS tarde, 
el ganado bovino_ , se  coavirti6 ea  su principal producto. Comercial izado  al 
ez:terior del Estado, aunque esta vez .:613asteCi-endo de carné 'esP'edialr;Liente, 
al. mercado -del, Distrito Federal, al quedar plenamente integrad.a la enticia.d 
tabasqueaa al centro del ,-5ais -obr Medio  de  las -vías terrestres Construidas 
durante los decenios de 1950 y 196a....: ,  

A partir de los a-Zios setenta, el petróleo pasa a constituir el prin-
cipal producto de e:Tortación. Algunos otros cultivos de plantación- han - 
sido y son tambida importantes (copra, ..caria  de  azdcar,  pimienta gorda), 
pero tienen un papel complementario para  1-a.  economíaestatal dedtinitnclose 
principalmente a satisfacer la demanda 'externa:- Si bien.  la  agricultura de 
subsistencia es imporante ,  por la superficie seribrada,"V 'SU aporte el' valor 
de la producción del eector es escaso 'y su Volumen -insuficiente para 'abas-
tecer la demande. interna de la entidad, ya ,que los rendimientos 'de estos 
cultivos (maíz,  fniol,  arroz). soabaj os cninp.  4r s con los promedios nacio-
nales. Sin embargo , . el saldo comercial del- Estado ha s ido  positivo, así 
que, .gracias al ingreso generado ea su sector' primario, ha podido adquirir 
afuera los .alimentos y las manufacturas -que requiere su población. - 

5/ - En 1979 'cubría el 557  de la superficie .Cultivacia, sin incluir la de 
pastos. (Vdase el cuadro 3.) 
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Finalme.nte, por su organización social y política, Tabasco presenta 
diferencias -  notables con la mayor parte cel pals.: Desde el decenio de 
192 0 , Tabasco se distinguió por la puesta_ en práctica de un modelo de des-
arrollo sustentada esencialmente en. el sector agrícola, Su economía s e . 
apoyaba de manera fundamental en 'un sistema que incorporó formas 
de 'organización cooperativa qtue han contribuido considerablemente a moderar 
los efectos de la economía de mercado. y a fortalecer„y prcrflovel.--.1a partici-
pación popular en los beneficios y el ingreso generados en la entidad. En 
la estructure.- a.graria predginipan pequello8; y-medianos agricultares privados 
que parecían contar con suficiente: apoyotecn.ico y financiera 'para -aPerar 
con eficiencia. Al. coincidir este modelo con el propuesto a nivel nacional 
por el gobierno federal, Tabasco tuvo la...posibilidad de establecer relacio-
nes poli'ticas sc5lidas con -  la  facción revolucionaria que predominaba  en  esa 
epoca. 6/1 desde entonces, se puede decir que Tabasco ha tenido una parti- 
cipa.ción. _destacada en la estructura:política:de la nación, comparable can la 
de otras entidades f-ederatiVas como , las del norte y •clel noroeste y, ':en gene-
ral ha logrado influir mes que otrás Estados  sobre el p- obiern(:1 federal  para 
lograr su, apoyo coricreLo Ello se - ba, _reflejado en una cierta complementarie-
dad de intereses ce loa, tabasqUeilos con loa del poder  central  'Aal el - 
gobierno federal ha :orientado hacia la. -entidad, numerosos ',.recursos financie-
ros y tecnicas, primero para grandes obras de infraestructUra (ferrocarril, 
carreteras, presas y _sistemas.-de . riego 'y:control de -Corrientes fluviales), 
y posteriormente impulsar larproductión-agrapecuaria, :ton. miras- :a • 
allmerktar  el  abaseCimienta.náciaiial.;•de,:alimentas (azdtar; arroz, Carné de 
bovinos), • -:- : „-.;- _ 

cambinación..' eficaz• de todos esos faC.tores:permiti0 7 :a '47abasco y 
a su población .aun  --antes *de,l - auge petrolero, -benefieia.rsesde manera  sig- 
nificativa  ,de las políticas económicas nacionales  d-iseadas  por  el  Fob isrtic 
federal. P.6r,..eléziplo; le política :de expansión  de  las •-silaa-,  de CaMunica.ción, 
armonizaba plenamente can los intereses locales ya que, ademes de fortale-
cer la 1-1174e•I'X'alación dentro del Estado, -,permitla a -date integrarse .mejor 
con el centro del país.; la política federal de ..' fomento :Ea la ganadería 'de 
bovinas y ,.a .1a producción agr.loola.de  Tabasco con  el  fin de  abastecer:  funda-
mentalmente al Distrito, Federal, ,.coincidi6.también. con los :Intereses locales 
ya que, en esos afios, el. cultivo y exportación de pletano tabasquell6 habla 
entrado  :en crisis. :En.- todos -estos.. casos, : si bien  la  política económica y las 
raed,idas correspondientes se- Orientaban  de  manera primordial -  al -1...bito fede,• 
ral, los pabasquef.tos o .sus , grupos más organizados estaban'tonscientes- de que 
los objetivos de tales políticas iban en su' propio' beneficio'y, _en conse-
cuencia, advertían la importancia de su cabal participacien en ellas, 

Vase,  Carlos liartínez Assad, El laboratorio de la Revolución. El  
Tabasco 0.arridista,  Siglo ..`ir‘la, 11.6:zico, 1979, y "Alternativas de poder 
regional en Ilenico" en Revista Mexicana  de  Socioloala,  Alío XL, Vol. II, 
No. 4, octubre-diciembre,1070, pp. 1411-1423; tambien, Alan II. Kirschner, 
Tomás Garrido Canabal • el. movimiento de los Camisas Ro  as, SEP SETENTAS, 
No. 267, 'léxico, 1976, 

/En ese 



• En ese contexto geOgráfico, •económico y social se dio- el impulso de 
los dltimos arios a la e:Iplotación de hidrocarburos. La él:Tensión y la 
iatensificación de la  actividad-petralera en Tabasco constituye un fen6- 
men.o  sin precedentes que genera, por un. lado, potencialidades econcimicas 
y sociales para impulsar el desarrollo de la regi6n , y, -par "otro, efectos 
adversos y. limitaciones coyunturales que en la práctica entorpecen el 
aprovechamiento .efectivo aquállas. - 

• ,, •  Entre las -  ni:leve:S potencialidadet'..y resultados positivos d.el auge  • 
petrolero para la: entid'ad destetan .los . 

, a) La .derrama extra.ordinaria.,de ingresos en- el: Estado' de T:abasco- i  
como_ resultado de. las elevadas, inversioaesr,..gaStbs y remuneraciones de 

 c11.1P gonstitu-yeasua. factor fUndame la t al de reactivación eConÓmice 
• por - sus  móltiples. efectos ,en la -  capacid.ad .d.e;:ahorro ...y en ;la IaVersiÓn en 

. otros ,sectores. prodttctivos. de la. región. ..• • • 
• - , b) En el aspecto: de la ,infraestrixtura Zgsica.; le :ampliación de la 

red de caminos y ,carreteras - al interior dé.. le:eritidad.; y del abaStecimiento 
de energía elác,trica, .favorecidaS=por las _obras - 

• e). le posibilidad:de:consolidar y .fortalecet .atin más al-  sector .agro-
pecuario., -principalmeate.en.materia .;de:.producc-i6n de alimentos, - ya Atid 
demanda local-se ha:•-e*andidict:eritraordinariamente ,  
miento demográfico y de los ingresos generados en la entidad. 

• 
4)_••_14 . ,expets1611.0e:.-la_derdandai.: tanto 'la de LII-Elin'd'irettarnénte domo 

la. originada por los'ingresos Adic:ionales:PercribidOS pr. ; la  pOblanión. Incal, 
se traduce, en,incentivos pararilzrvertir....en,:'-aótivida:deS...Marinfacturerad a 
c1-9. Pro.d.14-Plr.• '41,do:..tipo -de :bienes. de-consumo:•hddico  e  intermedieS. 

• -a),..._,Las posibilidades-paramodernizar  y  racionalizar  el sector  de' 
servicios,,--• •dada ,,raagnitud, de -la :demand  pifesto 'que  mucnas  de  las  inVer- 
-siortes, ea este:  campo- ,,se tornan--ahora rédidlables; .6Spec:rialment-:6 en el' 
comercia, en los -transportes _cy. les .comunicaciones.; 

f) Los  efectos2del;incremento.(en. -- el. -ingreso, dé -una gran parte  de  :la 
pob.laci011,  :sobe.  4o  de: los .!-.trabajtclora&a:sal-ariado's:'e -a el  SdOfor-rtiral y 

-de ,trabajadores sector  urbana, así corno de- ,Coicierblantes,  e 
intermediarios ,en- general. 

Pero tarabidn. el desarrollo - petrolero ha traído aparejados ciertos 
problemas y limitaciones en. la  actividad económica y Social L:tallas-queria, _ 
entre los que cabe  -singularizar,  

• :„, 



a) El desequilibrio entre la demanda y la oferta de bienes y serví-
cio , agudizado por la amplia derrama de ingresos geLleradas por la activi-
dad petrolera de la entidad, qua ha acelerado el proceso inflacionaria ya 
presente en Tabasco cómo parte de un fenómeno de dimensión. nacional. 

b) La  concentración. de -insumos y recursos humanos calificados ea 
la  - actividad petrolera por parte de IMMX limita signifieativarneate las 
posibilidades de un acceso adecuado a dichos recursos por parte tanto del 
seCtor privado como del esta.tal", lo cual ha redundado en retrasos conside-
rables en la ejecución  4 proyectos y programas de obras ea la entidad.  
Estos sectores no disponen de' la  capacidadfinanciera suficiente corno para 
hacerle frente  a PELEN y sus campatilas canstrifCtoras Rara atraer los escasos 
recursos humanos, conseguir las materias primas, e insumiS,s, _ y competir coa 
ella en la adquisición de servicios.  dispanibies en -  Tabasco -  (mecánicos,  
soldadores, carpinteros, secretarias; cemento, 'tranSPorteS de carga y de 
pasaje, locales para' oficinas, viviendas para los trabajadores', etc.). 

La saturación de..  las 'vías de corminicación, ,s-abre toda, del sistema 
carretero-. Pese a la er.pa.nsika.de  la red caminera a.u.s¡íicil'ada por. * Pit.±:11, 
la iatenSid.ad en el uso de los 'cal-anos por la azplota.ciÓn - Petralera, ha -
acele -rad.o su deterioro y provocada hacinamientos  y  saturaciones -  que- reducen  
sign.ifica.tivamente la eficiencia 'del transporte, influyen en el alza de 
costos y obstaculizan las otras actividades económicas de la entidad. 

La - campeten.cia de  PE con la.:pobl;ación. local  por  el  uso  del  suelo. , Incluso cuando las  duPer.fic,1es.4edice4es  a l  -exPloteciijn  'petrolera 
no ocupan:una` -parcala importante  del  territorio local' afectan,  * de todos  

modos, a ciertos grupas Campesinos -'y a.gricilltares .  quienes,  dada . . la  alL a . 
redituabilida.d dé sus cu.' ltivos dé'fl*lan.ta .¿. ¡Ii5ti ':: -no .eneudiatran otras .alter 1.3e." 
tivas para percibir -el mismo nivel de ingresos, una vez que _san desplazados  

, de su actividad tradicional. -  ,‘ 

e) •Las condiciones  de  bienestar se han deteriorado significativamente  
para algunos sectores  de la iiVir,)1.a.c iÓn estatal,   priac ipalMeate, p ara . aquellos 
cuyos ingresas fijos no esta ligados  e  la  actividad Petrolera sil como para 
algunos pegluos  productores agrícolas Cuyas tierras han sida eiaDroplaclas .o 
cuando sus-  Cultivos se han Visto - afectadas por  la  cantiminaCián.. 

f) ,  Con todo ello, si sectores -se observad mejoras  
-sustanciales' d.el'aiVel  de  ac -tiVtaad"Y>  empleo,  no 'es Mentid a4:erto que la 
actividad petrolera esta Contribuyendo a una - mayór-s  pala.rización sacia en 

•-la  región al acentuar  los; cliferenci.a.lea' d.e  ingreso  en  aingión.  del  grado del 
calificación. 

- La  nueva situación., de efectos contradic rios, debió ser enfrentada 
por PELIEX y par la entidad fedTerativa sin una alteriencia previa  de natu-
raleza similar. Ili PZ.IEX estaba preparado para penetrar de manera acelerada 
y ea gran escala ea toda una entidad federativa con una estructura económica 
bastante consolidada y una organización social ,  eficiente, como es el caso 

• 
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de Tabasco; ni tampoco 'este Estado contaba con recursos para absorber 
eficazmente las fuerzas económicas repentinas y con una dinámica tan 
acelerada ni para aprovecharlas de manera plena en su propio beneficio. . 
La escasez de cuadros técnicos y empresariales capaces de diseaar los 
proyectos y. prograraas necesarios para aprovechar esas. nuevas potencia-
lidades e:cplica en gran 1,art,e la nueva coyuntura. 

Sin embargo, pese, a las -contradicciones seaaladas y  las deficien-
cias que las explican. os inne"able que el balance "D-eliminar de loa 
efectos econóMicós y Sociales que, eses gener.an.clo la actividad petrolera.  
en Tabasco es_ -positivo en la medida en que se advierte un potencial de 
desarrollo mucho  talS ,sólido del _que disponía anteriormente, que habré de 
redunda-- en crecientes oportunidades  " de d ivers ificac ión de la base econó-
mica en que se sustentaba la entidad.  Si bien se había distinguido como 
un. Estado con  una‘diatnica propia, , adecuada. a sus, recursos y sus necesi-
dades', también ea;cierte.que tenía .tocia.Via mareados déficit que superar  
(tanto en lo económico como en el nivel de vida de su población). Ahora, 
con el  significativo volumen de recursos, a su, disposicii5&t y con el nuevo 
ndcleo generardor -de dinámica Y 'de mayor diversificación del aparato pro- 

, 

ductivo estatal; es natur.al` esPerar que- Tab,aSco entre a Una. etapa irrever- 

• Su própier estruCtura:adMinistritivo-institucional y-a ha tenido que 
adaptarse sionificativamente ea  respuesta a rete que 'constituyen las 
aueVaa deMandaS, P.i7.qs;OneS  Y,SOlicindéS,de,appyo. liaa.aceionel -de su.. - 
COmité-:PrOMOtOr del  Desarrollo  no  1°. s616  -.66 in encs aado.hacia, las labores  
cTe  programación,  ,Sino queaderaáS:han„realizado :u.ni nOtabieltarea,-sle pro-
moción y coordinación  inati.taiiitial 'que evidentement,e:eaté dando .1,;:estiltados 
positivos. -  _Uno 4 éstos  es  e; ;a9,- -Desa4r.- .de ,Tabasco, (.1,973 71,932) i  
elaborado  on  la particiPaciÓn denjunta de todas las ;instituciones, tanto' 
federales como del gobierno estatal. En él se *PreVá it necesidad de utili-
zar los_ recursos generados por la actividad petrolera .ren. el.-fortaleCimiento 
Ad.' la .estructura económica estatal, dan.ao énfasis a la cOsOlideci&a -4e 'su 

•sector  .agrOpeCUario. i' " tat 'COmci  a  'Una :ProMoción. .amplia y sistemática  de 
la indUstrit a fin dé aprovechar -al - MélliiMo las :s.?.ie-r_c?sp.s _oportunidades que 

'Se 'le 'abren  a 'la 'entidad p.ara divers `sU .eStructura. manufaeturrere. _ , 

Asimismo .se prevé una mayor racionalización del sector  Servicios del' 
Estado y la adopción de las raea.,3.,CiaS insticacronales -que. sean -necesarias para 
reducir las p,o,n'aibilidades_ 4 .e,..3iria.mayor:polarización social en _pu interior 
por razones "de 'l'a desigual distribución del ingreso., -Aún no parece haberse 
avanzado con igual -celerdiad„ -'sin embargo,  en la definición y diseco de upa 
estrategia tendiente a resolver los  problems :complejOs (pie " se  derivan del 
confrontamiento sociocultural entre dos  estilos  .de 'vida relativamente dife-
rentes: el de toa petreIercia Y el de los  tabasqueaos.. 

sible de _desarrollo más moderno  y  complej o.  



Cabe agregar también que la experiencia tabasquefía permite señalar 
que en el contexto de una relativa confrontación entre los intereses eco-
nómicos y sociales de una determinada región y los de la nación, repre-
sentados éstos  ltimos por el poder central, es indispensable que la 
población esta organizada, cosa que ocurre en buena medida en la actua-
lidad. Mediante un liderazgo responsable podrá ésta encauzar sue demandas 
económicas y políticas, para lo cual debe disponer de una amplia capaci-
dad de movilización así como de un cierto grado de cohesión sociocultural 
interna. Con ello se favorecerá la ejecución de una estrategia de des-
arrollo más integral que permita, al mismo tiempo, resolver con acierto 
situaciones conflictivas como las mencionadas, 

Además, la institución ejecutora de la política nacional de explo-
tación petrolera tendría que ser lo suficientemente flexible y sensitiva 
a las demandas locales, para adaptar su propia estrategia de operación, 
tomando en cuenta los intereses de la población regional, tratando de 
conciliarlos con el objetivo de lograr un aumento sustancial de su capa-
cidad productiva y ritmo de trabajo. 

Sería, asimismo necesario, que el gobierno federal estableciera un 
sistema de información oportuno acompañado de medidas adecuadas para pre-
venir los desajustes que puedan generarse; ellas podrían revestir la forma 
de: a) programas y proyectos de mediano plazo que, por un lado, facilita-
ran la labor de PEMEX y, por otro, permitieran a la región o a la entidad 
afectada por la actividad petrolera, aprovechar al máximo los beneficios 
directos e indirectos que se deriven de su aportación energética a la eco-
nomia nacional, y b) proyectos específicos de corto plazo, destinados 
a resolver las situaciones de emergencia que pudieran suscitarse y que 
no hubieran sido previstas. 

Por otro lado, es evidente también que para el logro de una mayor 
racionalización, tanto económica como politica de un proceso de desarrollo 
regional acelerado como el que se está experimentando ev Tabasco, es muy 
"funcional" el hecho de que el pais cuente con una agencia como PEMEX. 
Por tratarse de una empresa estatal, se facilita la tarea de adecuación 
de su función a los intereses no sólo nacionales (que obviamente han de 
ser prioritarios) sino también a los de la región donde esté operando, 
a fin de maximizar su propia eficiencia y reducir los efectos desfavorables. 

/1. FORMACION 





I. FORMACION HISTORICA DE TABASCO: LOS CICLOS 
DE UNA ECONOIra EXPORTADOR 

1. El condicionamiento geográfico  

-Las características geográfico-ecológicas de Tabasco que en mayor medida 
han condicionado su desarrollo económico  y' social se derivan principal-
mente de su dotación de agua extraordinaria y acaso excesiva. 1/ Los 
ríos que bajan de las zonas montadosas localizadas al sur de la entidad, 
en el vecino estado de  Chiapas,  además del -  intenso período de lluvias 
anuales que caracteriza su clima caluroso  :Y hfimedo,, mantienen gran parte 

'del territorio tabasquedo inundado -  o con estancamientos pantanosos . His-
.tóricamente, estas circunstancias geográficas han dado lUgar 'á que, - por 
una parte, Tabasco se haya mantenido 'Muy aislado de la región central del 
pais, a 'diferencia de otras zonas de trópiCo hfimedo situadas más al centro 
y al norte del litoral del Golfo de México (vertientes huasteca y veracru-
zana); y, por otra, a que el patrón  de asentamiento humano, con su respec-
tiva organización económica del espacio -geográfico, se haya concentrado 
sobre todo ea el oriente del río Giijalva -y en la zona enmarcada por este 
mismo rio y -eI ,Usumacinta, lUe fluye por fa zuna centro -occidental 2/ 
Finalmente, 'la red de -Corrientes 'fluviales proporcionó 'a la población 
tabasqueda su finico medio de intercomuniCación y de integración económica 
y social, por lo menos has ta'el decenio de 'los -  ados 'cincuenta. 

El clima y las corrientes fluviales, además de haber 'dado lugar al 
patrón predominante de asentamiento, a la organización del espacio econó-
mico 'y a la intercomunicación, han condicionado el. 4P0 'de actividades 
económicas de  la  población, así 'como, en parte, el ritmo y la velocidad 
de su _evolución. -La feracidad O4 -los -Suelos -de aluvión sedimentados por 
las periódicas inundaciones no  se  ha aprovechado para 'establecer una diver-
sificación- de la agricultura que -permita a la entidad "autoabastecerse de 
las gramináceas que demanda su población y la agricultura se ha concretado 
así a•cultivos comerciales de plantación' --frVtal es , ca5a a e azficar, espe- 
cias-- relegándose el cultivo de granos a un plano muy secundario que puede 
atribuirse a la mayor redituabilidad de los primeros y a las restricciones 
climáticas y tecnológicas que implica el cultivo de los segundos. En las 
zonas que se -  inundan periódicamente el suelo se -  ha destinado también, casi 
de manera exclusiva, a la:ganadería, y' a' esta actividad se-  han dedicado 
asimismo las superficies que originalmente estuvieron cubiertas de selva 
tropical y que por la técnica de tumba y roza se abrieron a la agricultura 
antes de ser dedicadas a la cría de ganado. 

La preapitación medid anual varía entre'•1 - 500 y 4 000 
Véas e Angel Bas s olt , Batalla , Recursos naturales  
134g. 134. 
Claude Bataillon:, Las regiones 'geográficaS -Ae México, 
Editores, México, 1969, págs. 145 -a 150 -.. 

Milímetros. 
-México, 1967, 

Siglo XXI 
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La población indígena de Tabasco fue diezmada por los conquistado-
res españoles que se establecieron inicialmente en la zona costera. Crio-
llos y mestizos del interior de esta provincia, con algunos grupos indíge-
nas sobrevivientes, se concentraron después sobre todo en las zonas central 
y oriental, es decir, en las menos inundables, asentamiento que además 
fue propiciado históricamente por las constantes incursiones de los pira-
tas ingleses Y franceses a los poblados costeros de Campeche, sobre todo 
en los siglos -XVI y XVII, que obligaban a la población local a retirarse 
al interior' de la región 0  rue así como originalmente se fundó en la zona 
costera la Villa de Santa liarla de la Victoria (frente a la actual ciudad 
de Frontera) y, posteriormente; la ciudad de Villahermosa, en las márgenes 
del río Grijalva. Taraban en el interior se funde) Tlacotalpa, que fue ,/a 
capital política de la provincia de TabaSco hasta finales del siglo XVII, 
cuando 'Villaherposa  adquirió  mayor importancia como asiento del poder reli-
gioso y administrativo y se convirtió en la capital definitiva/  

En el siglo XVIII y a Principios del -XIX, los movimientos migrato-
rios fueron determinados -por la expansión 'de la - actividad agrícola cacao-
tera hacia 106 diques naturales de los ríos Seno y Mezcalapa.  A  comien-
zos del siglo XX I, cuando adquirió mayor imPortancia.la,pioducción de plá-
tano Crecieion -los centros de Población de la región Chontalpa  así colmo 
el puerto -de Frontera, cine Pe utilizó como ,la -salida natural para la expor- 
tación de dicho Producto. Al decaer esta rama 'de la actividad agrícola, , 
Comalcalco y Villahermosa se transformaron en los centros de mayor influen-
cia económica. 

La movilidad  espacial -de la población en :los periodos .aludidos estaba 
condicionada -fundamentalmente tanto por los .cambios en las pautas de la... 
producción agrícola como poi las limitaciones del-sistema de comunicaciones. 
En general la entidad ha mantenida un -  salda migratorio negativo al menos 
hasta principios del decenio de 19.64 aunque siempre ha atraído _a una 
fuerte corriente migratoria de jornalerOS agrícolas -es.tacionáZes, proce-
dentes sobre todo de Estados -  écon&micamente más deprimidos camilo Chiapas 
y Oweaca. 

IT,n los atinos- dos decenios la etr4c916n , da !Jabasco ha sido  mayor, 
. en Primer lu'gar,  a  causa de los proyectos  de  colonización agrícola y pecua-
ria y, en menor,, medida originalmente, poi el incremento de la actividad 
petrolera; se_ ha :transformado así en una ,entidad de' orePimiento' social 
acelerado.' Cancide este último período con el impulso dado -  al sis tema-
de comunicaCión  terrestre que permitió  integrar el s'oreste a la zona cena 
tral del pais. A partir de 1940 aumentó por esta razón el ritmo de creci-
miento demográfico  de le entidad Y en :22 aaos se, duplicó su Volumen' de 

3/ Véase, Manuel Gil y Sáenz, amp end i o his tórico,u  geográfico y2stadís-
tico del Es tado de Tabasco  Edición   facsimilar del Consejo Editorial 
del Gobierno del Estado de Tabasco México 1979 (primera edici6n, 1872), 

/población, 
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población, fenómeno que se repitió en el periodo de 1962 a 1978 cuando 
pasó la misma de 542 000 habitantes a poco más de un millón. En los anos 
sesenta, la tasa de crecimiento anual de Tabasco (4.6%) llegó a superar 
en más de un tercio a la de todo el pais (3.4%).4/ (Véase el cuadro 1.) 

Aparentemente, aunque ni la expansión y penetración del ferrocarril 
y las carreteras por el interior del Estado, ni la propia actividad petro-
lera inicial (de los decenios de 1950 y -1960) lograron modificar de manera 
significativa el patrón original de asentamiento humano, se produjeron 
alguna modiTicaciones - demogiáficas'relevantes.. POr un lado, el creci- 
miento notable de Cárdenas, principal centro urbano de La Chontalpa, explica 
el proceso de congentración observado en esta región que sólo cubre el 
16% del territorio y alojaba en 1979  cerca  de la mitad de la población 
estatal. Por otro, el impulso a la explotación de hidrocarburos que se 
inició a fines del decenio de los cincuenta dió lugar al surgimiento de 
Ciudad Pemex, localidad nueva en la zona de la sierra y eminentemente petro-
lera - CUyos habitantes se asimilaron con—rapidez a la pobláCión local. 
Finalmente,,Villahermosa- ha sido la ciudad  de  mayor atracción pata todos 
los migrantes tanto del Estado como de fuera, fenómeno que se ejemplifica 
.por el hecho de que incluso los trabajadores de lás explotaciones recien-
tes y de las instalaciones petroleras del municipio de Reforma (Cactus),-. 

•  en el vecino Estado de Chiapas, prefieran, residir en Villahermosa y trasla-
darse cotidianamente a su trabajo a utilizar las viviendas que el Instituto 

ciona1 para el - Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda  Popular
(INDECO) les construy6,,,n aquella localidad. 

2. Principales caracteristicas de /a evolución  
25,9111121.-9-.2.-.Y.-1.(2a1,1 

Desde,la época preaspénica, la econamia.de la entidad se -orientó hacia;'»- 
la exportación de los productos agrícolas.. Tabasco era entonces una.zona 
de ttansición y de encuentro entre los epresentantes dalas dos culturas 
principales del  ámbito  'mesoamericano: la maya Y,la azteca.. Así se llevaba 
a cabo en ella un intercambio comercial de importancia secular, además de 
constituir la zona - principal de abastecimiento de'cacao para el centro 
,del país.5/ 

Durante la Colonia, la producción de cacao siguió siendo la activi-
dad agrícola más *portante de Tabasco orientada hacia el exterior, puesto 

- que además  de  abastecer  en  parte a fa región central de Héxico, la comuni-
cación marítima la ligó con Cuba . y Espafia por la via de Veracruz. En 
,aquella época se introdujo la ganadería y'se iniciaron otros cultivos comer-
ciales (como el de caña. de azúcar), por lo-que La entidad siguió apoyándose 

4/ Estimacióneshechas-cón  basé  en  los datos céniales y en elaboraciones .  
, de El Colegio  de 4xico,y el_Consejo_Naciona1de.,Población., 

5/ . Véase, R. C. Wes t, N . P l'suty y 2B .G, Thom, Las - tierrag,-bal as de  
' Tabasco en "el Sureste de liéxiCa; Gobiernb. deL .  Estadó de Tabaseo, 

- Villahermosa, 1976, pági: ;El5 116, 



Centro 61.9 75.3 
, y • 

Región  
Chontalpa 118 1  150.0 

Cárdenas 18.2 24.2 

Huimanguillo- - 17..6; 24.6  

Coma.lcálco` 26.,6 .33.9 

Cundnacán • .15.9 19.5 

Jalpa 14,4 *16.1 

Paraiso .: • 12.1 - 17.4  

Nacajuca 13.3 14.3 

Region• 
Ríos - 46.4 .. 59 8 

Cen.tia 7  . 22.2  . - 27. 1 

5.8  

Ténosique -7;7 -1 9.8 

Joriuta . 5.9 8.4 

E. Zapata 5.0 5.9 

• 

Total 285.6 362.7 

• ..16 -...6:=-.-"- - 21-.13::. ' 30.6 .-1:: 3:2: - 3.2 2:5; 
13.8' 20.1 28.0 3.2 3.0 3.8 

16.9 18.6. 24.4 2.2 - 11 0 0,9 

-Tacotalpa ' - 8:8 ':-.1.2.1f 
Teapa 7.4 10.2 

Jalapa 12.2 15.3 

'3.7 
3.4 

2.8 

4 - 

Cuadro 1 

• 

 

TABASCO  : CRECIMIENTO DEMOGRAFICO POR REGIONES Y MUNICIPIOS 
• ..„ . , • . 

Regiones-  y 
Municipios 1940 1950 

Tasas anuales promedio 
Miles de habitantes de crecimiento al 

1960 1970 1980 1940- 1950- 
. 1950 1960 

496.3 -768..3 1 128.6 2.4 3.2  
-------- 

. , '.• ' 
163.5 2;6I.  

2-16.3- 347.5 -- 504:6% 2.4. 3.4 

. 30.2 78. 9 - , 122.9 , 2.2 •. 
38.7 70.8 107s,7- 3.4-, .-4.6 

49,9 .7,1„4 :104.3 2.5 3.9 _ 
- 28.6, 44,5 59.9 2.1 3.6 

22:3 29.8 40.8 1:1 3,3 

227 30.2 39.4: 3,7 2.7 

18.5 21.8 '' • 29.6 -0.7 2.6 

80 7 123.1 185.6 - 2.5 3.0 

32.8 42 9 61.2 2.0 1.9'. 

86.14.628.2, 4.i 

• 14.5 26.5 41,5" -2 4 4.0 . 

11.3 14.5 180 3,5.., 3 0 

7.5 11.0 17.4 1.6 2.4 

1960- 1970- 
1970 1980 

5.2 3.8 

10.1 4.5 

6.2 4.3 

3.7 3.9 ; 
4.8 3.0 

3.0 

2.9 • 2.7 

1.7 3.1 

4.3 4.2 

2.7 ''3.6 

8 - 5 • 3 

6-i 2 4.7 

26 2.2 

3.9 4.7 
• ., • 

•A , : .. „ - , . .., 
Sierra:: •. ....-...-::: '59:0 J :77.6 . -.2. ---.100 .- .6 --‘:'134,2 :' - 178.8 -272.1.8:- -'` , 2.6 2' - '9 - 2.9 : . 

lia -CUspana 30,6 .. .,...40.0f..:'• .....- 53.4 ...,74.2. ..--.' 95. a: - 2.7 ....- 2.9. :  ..,....,3 ..4 • , 2.6 
., . 

Región „ 

' • , , • . 

Fuentes:  CEPAL, elaborado con datos de 1:940 a1970,  Censos  de  PobIaciÓn; 
estimaciones del Consejo Nacional de Población a_principios del ardo. Los 
datos preliminares del Censo Nacional de tolz;i:acitio._de junio de 1980, cubriendo 
solamente el 907. del registro total, son de 1 150 000 habitantes para Tabasco, 
publicados IL-t el diario Excélsior,del  23 de -junio de 1980, pág. 14. 

al Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las 
redondeadas. 

/económicamente 
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económicamente en  la exportación de productos agricol' ebbargo, en 
el siglo pasado, con, la expansión del sistema agrario latifundista, la eco-
nomía agropecuaria ta.basquefia se diversificó, al Parecer, incorporando la 
Producción de alimentos así como la exportación de ganado a Cuba y, sobre 
todo, con el surgimiento de las exportaciones de maderas  preciosas./ 

- . 
- En la época  posterior  Tabas co se ha dis tinguidóCordo una entidad 

sustentada todavía de manera primordial:en', un sector agropecuario fortale-
cido a lo  largo de  varias etápás-miel-deserrollo,q -cie podrían ser  

) 'La primera (desde.  fines  .'del -Isiglo:'pasado•hatta -vrinCipioS del 
decenio de 1149), Sobre ,.,t_edo., - pon • base- en- tina : agricultura  ' 
dé plantación In la Tque • predominaba  el  lItano;; ccoMerciaIiiáciÓn 
estaba orientada hacia el exterior -no serlo., •del 'Es tadoS'inó- del.  país;  

• ., . 
I:4 : En  _la seguPda:.( 1M.03,...4 .3-.9TC ) .2:: -cuando- la, 

- , . _ • . -economía agropecuaria  : 
. ta.besineta, Se-  diversifico,y .reoriprKó relativaln, ant-en-hati-a-• el MercadO naCio-
. nal, destacandó primordialmente  : la ganadería: de bbVinos par:43,abaS tacar -  la 
- demanda de carne del Distrito Federal. Ello fue resultado parcial del 

esfuerzo del gobierno ,faderal.,por : integrar,Os•- estrechadien'tef::al.l'hures te 

de infraeS trU'Ctura tPreiaS, -  elaCtrificaCiÓn, z, farr- ocarr.il• '-..-, y, carr 
a 1.a' etónáMia a.46$1. mediantez• ei. ipp.9,is o 7 de,',: Una VaS 'tót-', Imigraiiilaet:::!: 

-Yi#4t6ente \ l' " reciente se- datecterit arta:- 
por laaCeiéraCión-a6T-s-"'" trIcl-y''''mls'''  , .."1-exp-§:actón 4e, b.:  i,drocrbtir..os ; enz-lvenfidad;-:orien‘• 

I
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 taidéiaai 

.ie
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_nueva -cuenta,
tetiajionaj l _sale tóglq  ha  tenido  consilidando -ta 

iviiD ?5g aai•OelapárrollO aropecurioveh
'
nfirtaledid 

_r 4i9,"29t!4# • : 

Ecdt3,1-0aa I dé'l_icio .... n  T----. ''.¡••, ---,•'-- - ' ,•;_;,' %:.-:).:1- "„..!..:, -..y -,c,-.., 52,1 :_: 7 " :, ; '' • _ ,  , _ -a_ E._ . :. asga y descenso-da la actividad  tila'  ta --' .V7  

Pade r4naiea;, -*G0,41rPralO--',"77:1:e1el.C .e 'n'i.:;'111'9:,;01:,,..:::::Co- 
noulf.,.á ...tabaS, fiu—efi, a 'Se, expand -  " - -,:!,,fundamentalmen,  te; por '4,:a ""attiVidad .  

, ,, : :, ,-,-.5_1,1,t-131--.§»- ,-gi:a4as.ira' la• ombinacionsda•varias''cOndiCiOnes., 
faVótableS; la existencia de. tierra'  s 'adecuadas para ese.'ciittriiró,.-el 'aCCes' o 
a las vías fluviales como sistema de comunicación para transportar - 1 - - 

6/ Las maderas preciosas- aportaban  el 8Th  del, valor da- Las-  exportaciones 
ad td-bAspp -  'que salieron por, el puerto da, Frontera en  '113&7-1888',17 6a.s 
Joskit. -ROvirosa, ,Zese-aeo ráfica. 2 del_LEALca_ 
Conseio tdi*Orial.  del Gobierno. 40., Estado , de Tabasco,  146i-ci-c-6-, 1979, '- 
(pri- era edición„ . 1.9,80 1, 1 págs; 62  a 69 -  ' 

2/ El. análisis de la evolución económica de Tabas co  s e  sus tanta fundamen-
talmente en, Secretaría de 14 13reaidend-ArJomisicinTcional  .4 Pes-

rCOrlitg 'Pronotor 'del Desarrollo So:dio' ecOnclii,ico- del  
-Pstildo de T.co, -Plan estatal  de  desarrollo de  Tabasco,  K6xico, 

tot-os, y en investigacián directa de la CEPAL. 

/producto 
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producto :,cosechadp,,,y; ..finalraente k  la demanda inS atis fecha- de  este frutó . 
. en los mercados -d e :- los !, ,Es tados - Unidos'. Tales circunstan cias entrelazaron 
los intereses 4e, .comp affif  as L norteamericanas  .' con: los de grandes- latifundia?  
tas y comerciantes : de  la entidad: '- 

La producción de plátano, dedicada casi en s u  totalidad g. la * expor-
tación, se enviaba  al  exterior : a ,  'X'á''7:6* Puerto' :d6 .-:i'','rOntera loC alizado 
en  la, zona  .7norte  . del tado, en , nn -"lugar .  donde 'S e aprovechaban la*  condi
ciones favorables :4e,-nav,egaciÓn.4e1 ;Sis teriia fiüviál GrijalVa ,UsuMacinta:' 
El capital .extranjero aportado a dicha actividad se destinó principalmente 
a obras ,de infraestructura._ ~tanto  fltvia1  como  martiina,  al.  acondiciona-
miento -44- puerto, mencionado :7  al  finaiiuento  de la  CoMerCializadión: 
Por su  parte,  el  grupo  ..empresarial  i tibaliertO''PrOPOrCion6  la  inversion 
necesaria  .Pai-r3s, c.oriStrar 76:aninos'4e; 
1 as , y aportó, sobre  todo, el c,apit al físico constituido por las propias  
plintacioneS:;., Asimismo, .1o1-, recursoS  líquidos  de  OPeraCión Ld-oraO inver- 
siones  siones en plantaciones, proVenian:d'a^?.1OS  ingresos  genéradó-s.  por  la  acti- 
vidad 

.• 
vidad mencionada.:-. , : • 

Ta a„, ,redituabilidad-: de eStes--r-.  plantaciones- - -sobre todo  el  -roatán,l, que  
aportaba..; del.: valor; ¿e la  PrOdU cCiÓn' de' plátano era ' 
evidente ya atirtuando7. este PrOdUCtO"' S-61-8 ocupaba ei'15 -. 47 -  de la  
superficie total cosechada 'de la entidad en 1930, y  ..el maiz„ el 52%, el 
PrimPrO. .;.; aportaba' 7:.,millonea' it 42. dél.".P,rodn.átó:' 
.este44'. y , úrieración a 
la  mano  de  ob-ra  ocupada  endicha activtdaa  se  cubrt básiamente.-  Con la 
renta:::de:'.1aS.Y.tterraS cqueA:cot,53iatIfiind-ikti' perrtIitíatl'a  Ió  rcamjesinos des-
tinar :41,7Otiltivo:•44 alimentos  básicos  La  :rfOrMaCión:.: del  cajital  Se  'sus; 
tentaba por • lo tanto en los mismos recursos Iá'erieia4di  pot el  latifundio, 
puesto -  que la gran-hacienda transformaba la renta de la tierra en sala-
rios Para 160 jornaleros ocUpados en el cultivo del plátano..  Pqr..ota  

portua-
rios es tabinTorganilados en ligas y asociaciones 'para . 1a  defensa • de  sus 
intereses y, sus  9bastante 'ztlifiS';:aitOS-,2-(fue lloi'"'Itue  se  pagaban  
en esa  6P9P"..4  en el  .PamPol mPszlcana,en' ,..generai:s2ri Los  jornaleros  

cambio, -2 partitipabark.mienes  en  aquel los- 'es  ftzrzoS  de 
labo:rá.l.:t .ába:64114a:.•-••, • '.•. • - • , . 

'Mientras' se mantuvo la citada demanda insatisfecha, de :plátano- ew.tos„ 
Estados :capacidad-).Pard. abs orbe-Y; Ya: -  prOdki-Ccr6d de- t'aliescl,:k 
de  Oentrogeaárice- la  comercaalizaci6ndel' frutó' no se  vio  fluc- 
tuaciones  sig4ificativss  de  recaos . .  ton= la.7...depreSiów,iatilai,34 :alrededor  
de ' 1935  sobr-evno  la  primera  crisis d  mercado  que signifiCÓ.,  un calabio . 
radical de las condiciones exis tenias. Al., modificarse es truCturalMenTtes , 

Carlos Martinez Ass ad,  • El laboratóri6 de la Revolución El Tabasco  
:garridista  Siglo XXI  Ecitoros áyico  1°7,  p-ágS; • 113 :  a 115. 

91  Ibid.  

e 

/la demanda 



la demanda del mercado estadounidense, se agudizó la-competencia con los 
países centroamericanos y la situación se vio agravada por otros factores 
como la aparición de la plaga del "chamusco" (que asoló a las plantaciones 
de roat5n) y las políticas de nacionalización que surgieron en aquella 
época y precedieron, también ala er.ProPiación, en 1939, de los bienes de 
la empresa norteamericana Southern Banana Conpany. 

el decenio de 1940 se recuperó -  la actividad platanera, debido por 
una parte, .A la Sustitución de la .VAriedad,roatgn . por  ' la  denóminadavalery, 
que es  'más resistente 4, la piaga  del -"chAmns co" y,  Poi - otra,  _ a ' que com- 
batió con 'éxito dicha plaga. La reactivación económica que se derivó de 
la -nueva expansión platanera impulsó  :7a crecimiento - de  -los. - centros .  urbanos, 
que sé :vio, fo¡tafecido adetés, Por, el .ínPrementó. .de:.1a.deimanda de  bienes y 
servicios de los grupps-directumen€e favorecidos 'actividad,' Para 
entonces, la' demanda 'aludida era »generada' principalmente  . par 'los grandes 
ProPle*arios,- ,FuYo consumo ,representaba el: principal  ingreso -urbano, 'pese 
A las :CamiraS 1:114.e realben_r4-ePa,--4P: la: entidad  y del  país.  - En 'orden' -- 
descendente, seguía g~,ada. -.Por los traba¡addres ocupadas  en  
el transp:ox:i.,4471e1_, el •est#a " .:Ortuarío.Y ;las' PlantarionbA,' que si 
bienA,niVer por . habitan-,-t e 1.0Lerg. muy  Cj.t leanz -01.un volunen:' de : Cierta - 
iinvo- Alle,j#: 11;0.1  la corriente migratoria,  que, hAIA dado lugar .1a. expan,.. -  . , , 
sión,  económica,  y  que provenía tanto  de  otras • egióhei de -:Tabasco' como-Tde 
entidades vecinas.  'Por  Mtimo ,  ros, - eMPleados:gUbernamentaleseMpezaiOna 
ocupar un lugar_ significativo .en-la,estructura  del  consumo urbano. :=: 

Las  condiciones,- id intérnacional, , no,:aTvieron emrPero; -  
sentarse' tin:L,h4.71ngilenas cOm0 ,411,-,4q0iO4 '?tPrikreP, comenzó. así a decrelr 
Oei IA imOrt0Cia ' de, la actividad :plAtaner,a, y .'empezarOp., A Surgir otras,-.: 
a  través  4e  un proceso  de  relativa ,diversificación.de  141.  agricultura. ' 
Asimismo, eimpeZ15 a, práéperar . la, ganadería  de bovinos,  que,hOrtd de: llegar 
a convertirse;' déha-e entonces, ea él elemento M'AA 'd= -nAmico de ia ecoridmi'al 
tabas quega  y en_ el . que pos teriprmente habría, de proporcionar a la entidad 
el  mayor  rexcedente eCon6miCo sector.'ener;ético) 

La crisis platanera afectó pare ad gmepte a qiertqs aspectos , de .1a 
ecOfloria esLatal XA rtig4tp,,14, t*us da- contracción ; de  la .Pr0- 11 t4  
monetaria, qUe entraba  a  Ia zona 'per las  exPO'r.taCioneS del 1Producto , -,reper-
cutió ea -  166 ,incipientes  - sectores  UrbánoS,..:4 - COm4rció  y de,  prestación  de.  
servicios, y asimiAMo la "redUCción',-de loa -niVles  de  OO:1.1i)-aolén  fe  résen-
tida sobre: todo poi los as elariadó6 4x1.6 tiabAjahan en  el  transporte fluvial 
y ea el  eS tibaje en  el  --PuertO, -quienes  vierot casi  ,nulificadas  sus posibi-
lidades de empleo. - Los campesinos  ' ocinip4OS en. .las - plantaciones  no  corrie-
ron del todo;  la  misma - suerte;- por lo: menos tuvieron :la posibilidad de 
regresar' a ras actividades agrícolas tradicionales, - aprovechando también 
el Acceso a' la 'tierra que 'jet 'concedieron  14s medidas de  reforma agraria  , 
aplicadas en la entidad a' finaleS del -decenio 'de 193Q. - 

/b) Intagración 



b) Integración a la nación: infraestructura física v diversificación  
agropecuaria - - 

En el decenia.de los cuarenta  se  inició una etapa de transición que 
habría de conformar, en  el  -transcurso de tres'decenios, una parte de la 
estructura actual de la producción tabasquefta. Los agricultores 'Locales 
exploraron diversas al ternativas de.producción, pero orientadas ahora al 
mercado nacional. El apoyo del gobierno estatal contribuyó por su ,parte 
-a reforzar las tendencias de organización de los productores y a fortale-
cer la vinculación física y económica con el resto del país. 

LoS;  antiguos productores de ;plátano disponian.de  recurso i suficientes 
para poderse dedicar  a  °tras' actividades; particularmente le -S propietarios 

. de la zona  central  pudieron transferir sus  inversionesa 'les etiltiVos 'de 
cacao .y de palma -de coco  ' -(copra).  La rápida .'expénalón  de  ambos  productos 
se explica tanto por las:'.condipiones écotógiCa.s, adecUadas . '110::,. terifterio 
como, poi:ser m'AS rentables 'que ,e1 cUltiVo - 'der 2piátáno aparte .de- 
hacer. frente -a -.1a: Crisis de la producción platanera,: los -cultivos del 
cacao y de la' copra fueran- incluso declarados de Utilidad pública Por el  
gobierno de; la  entidad.1-Aquel las : medida:S:- coincidieron con ' el -interés' : -que 
la _federaci6n;:ampez6- a- mástrar por toda la  región- del sureste  de  Néxico• 
coa ;miras a su mayor integración .  económica 'Y- política; Pon .41 'reste, de la 
nación, . y.. por , Tabas co en especial,  • que:'  U.e- 'considerado  ' el re' 'granero 
del país" .y la  puerta de entrada. 4:Una' Zona de grandeS'ireCtirsOS - iuriS 

'Atendiendo a su integración, tanto interna -como externa, se iniciaron 
; varias:. Obras de" infraestruP,tür4 báS4. -ca' entre:  las que destacaron  el  Ferro:- 
carril del Sureste, que comunicó a- Tabasdp .---coii -el resto  del  país 'a' partir 
de 1950 y .  le . Carretere.dél. tolfe-;1 . 4-tia-  se; PUSO'  en  servicio en 
1958 y. don la; cual :  en.l9'67 1 ae:' unió' a' Villahermosa con  " la  península de 

'- Yucatán,  peSando'pbrIéS.jorincipalea  poblaciones del Estado.

Gradias . a.2eSta'ddtiinaci6i dé condiciones  favórables,,- el  cultivo de 
plantación, Se vino ,4 ConCentrar entenCes' en' el ca.C40 Y la coPta, dentro 
de un marco , de escasa competencia frente a otras regiones del . pis. Con 
la prodneci§ii' en  gran-lesiala' de ea tii -J iirodUdtrosj i  las perspectivas  4e: Una 
fuente .  ségnia."'ide  Ingresos para  Ia  economía  tabaS-4. 14e.-Ja eran' promisorias  

— .dadas :las C 3nd1c1one:5  col  mercado nacional  6eiluelie 406a. En',1P ue 
respéCta; ardaced, :la' orientación r  a' dicho mercado 'es tuVo, : detérrainácia Por 
la'-demenda'insatisfeCia"ique venía regiStrárido'Se desde .4tioS atiáS; debido 
en gran Parte tanto una disminución de la -Stipérficie cosechada opme 
un incremento del consumo.  }Latid ,1945; la Producción nacional sólo abas-
tecía el • 37'4 -de 1°s. reqUerira' ientoS  del  paíS resto:, se ' importaba de .  
Africa,  Centr°'y Sudam&ica . 44 , duarite  el  decenio  de 1959, Cl- . 
gobierno estatal adOpt6J.a. .politiCade dedicar toda 14 . ,:zona costera 41 • • 
cultivo de la  palma de COCO,- don -  el propósito de '¿sn.tribiair ;a reducir las 
considerables compras de copra  que  se realizaban a las Filipinas y a las 
islas del Ppc/fico Sur a nivel nacional. 

• /Por otra 
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Por otra partese fomento el cultivo ' de  'granos-  baaicos para abas-_ 
tecer el Mercado estatal y, despues,e1 regional? debe' seSalarSe, sin 
embargo, qUe la agricuitdre de granos  no ha ProSperadó en' -'iaS condiciones 
del trópico húmedo, en término s .  generales tierras:menoé ricas en 
suelos de - aluvión, pero Poca. inundableS, son JaS que Ilan sustentado el 
crecimiento de esta.  aCtividad ' se ,localizin principalmente en la zona 
central de .la ,.entidad, al sr  del ni-luniCiplo ,de 14uimanguillo, al.  este y 
norte del municipio de 8eiacén y'al sur y este del de Tenosique.... , Este . 
tipo de agricultura ha sido utilizada también, en parte, coro actividad 
de transici6n entre Ja ganadería y la explotación de maderas preciosas 
en  los  territorios cubiertos de selVe tropical. 

,0oMp --en el ca66.  del ,V1t4e-;Ig'  se  PT'4:,oi3O.a ,e1 Estada 
desde' la gPoOa de la CiSIonia .atinqUe su 'e'.-jipAosién, se íngió en,e1 :decenio 
de 1950; , 1-Ta liegadOí a .6:011eitirse ep la .ectIvidad , productora 
mgs  irate  ce la e'nfidad y o'freoe ,todavia .alo.dnas posibilidades de 
desarrollo aparte de  le. petrolera. 16/,  El  ,Ja.x.ecimi.:enc) de 14 geneder14 
ha Aependido'rtatbién, en:lfc/rma estreqba de i  
partiOular;r4ente,de_laLprocedente del:AreametroPolit,enade,j,a ciudad de 
MéXico, Y-Se he 'elitendido 'en el  -Estado . a'iliandOT - PriMordial 
dos tipos de suelos; los inundables y 'los 'que estuvieron  anteiIormente 
cubiertos de bosques. En el, P,SiPier cese  se  "1-1411-eProve0hed0 los ,suelos que 
se_InUndan.periódicaMenteya,Utifizeaón:reOlar,-nara.4ivOS,de.ciclo 
corto 'es muy,liMitada, pero  t e -ade quedes P4r,2,,..4:54s0s nat..r2s E- 
& segUndo  las oriiinalment'e cAii;iertaS seva  i- 4 yaz des- 
forest adas . por  el  sistera .  :de tumba ro a.   Y. querlg,se destinan siembra 
de 'Maíz'. y frijol .Y desPugs,.4e Juno- o, dos  oiolos, se incorporan  a. la  gána7-, 
deria - que produce  -MaYor, xelitaS.5Lil3eL  Esta ci rcunstancia  1.a 'causado 
una alteración :ecológica ea.  ,,,,la entidad de considerable maanitud,,W, , 

El elevado  -Crecimiento de la ganadería tabasqueFla se exn15;Ca, como, 
se indicó anteriormente, por su incorporación al dinémico mercado' 
Distrito Federal, penetración que hicieron posible las vocaciones y carac-
teristicas diferentes_de otras -regiones cFanaderas-del ,país. , En :efecto, 
la región norte de •exico, pdt ser ériaa y-encontrar -Se mas cerca -del mer-
caco est,adoPrliden9b.e. deserroll.ado.,una ganaderiabasada,lan la producción 
de 1?0,VillOs ;  Pare 411. .Posteriorenordl en dichO 2mercadol,, la. :,.región templada, 
en • fas circunvecinos  4e .ia,y,api,tal; me?licana,-cuenta..con upa gana- 
dería orientaAa illLs:bien:e: la praddCciá.'delieChe-. La-fuerte concentra-
ción demOgrafiCa. de esa parte del palta  oblp.a la-gana.dería .de  carne a 
competir con la :agricultura , de autoconsumo,, por lo  nue.  el  Pastoreo -se 
realiza en zonas marginales v de suelos pobres- A ello se ,debe que esta , 
regi6n, pese a su. cercanía con el Valle. de Tif-é.kico, no, Ilaya podido cubrir 
la demanda de . carne del  Distrito federal.  

10/ En, 1970 las irea  s con pastos, y Praderas cultivadas.cubran el 70% 
de la superficie de labor de la entidad tabasqueT)a. 

11/ Segan los datos .censales, la superficie cubierta de bosques en el 
Estado de Tabasco disminuyó entre 1960 y 1970 en un 72%. y ,s1.1 coefi-
ciente por habitante bajó, también,de 1.06 a 0.19 hecilreas. 
Véase René Barbosao- La ganadería Privada Y elidal, Un estudio en  
Tabasco, Centro  de  Investigaciones Agrarias, México, 1974, capitulo 2, > 
pág. 118. 
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La tecnificación de la ganadería tabasquefia ha sido muy limitada. 
Como se explicó anteriormente, su expansión se ha apoyado más en la incor-
poración de tierras que en la intensificación del uso de la superficie dis-
ponible. La práctica de una ganadería de tipo extensivo en una región con 
abundancia de pastos se explica por la existencia de tierras ociosas an 
decenios 'pasados y por la capacidad financiera para destinar recursos a la 
adquisición o renta de tierras. _Además, en los casos de los suelos ina-
propiados para lot cultivos de plantación, el costo de esas tierras era 
bajo si -te tiene presente tanto su abundancia relativa como la falta de 
us °S al ternativot . 

110 sólo motivos relacionados con la 'rentabilidad llevaron a los 
empresaricis tabasqueftos a invertir en la actividad ganadera, ten ello 
influyó tamblán la mayor seguridad de la inversión en vista de las ten-
dc!ticirta dz menor 'fluctuación de los 'predios de la carne en el mercado inter-
nacional frente a. Otros productos  de  exportación. Además, el auge ,gana-
den; coincidió con el relativo agotamiento del ciclo expansivo de la copra 
y del cacao ,  la existencia de los v recursos necesarios para Mantener un 
ritmo tan elevado en la' adquisición de crías --S'obre todo de 'la raza ceb-- 
asi como tiara 'incrementar la 'superficie dedicada a pastizales,  se  ' explica 
por La acumulación previa  de  excedentes en la actividad platanera Y más 

- tarde en las del cacao y la copra. 

La 'magnitud del efecto desconcentrador  dé  la  ganadería 'cual 
sé extiende  port  casi todo 'el Estado-- ha sido insuficiente p ar a l'Contra-
restar el efecto contrario de lap actividades platanera, cacaotera' y de" 
prestación de servicios 'en -14s cercaaiS de'  Villahermosa.  Conviene 'recor-
dar' qué los 'requerimientos de mano de  ¿bra  en la ganadería Son muy  ,inf e-
riores a los de lbs' cultivos de plantación; ,además; al contrario de lo 
que sucedió'Cbandotél: auge platanero', el crecimiento de la ganadería coin-
cidió' con: el 'florecidiénto -de otras actividades, como la'petrólera'Y el 
turismo, que han significado una,grah derrama de servicios en el centro 
del Estado. •  

, 

' Transformación  V  crisis t la irrupción petrolera  

-Esta etdPa.  Coriesponde'fUnd4m6nt4lménté 41  periodo más  .reeientC.  
se  i.tició  al .comenzar  el  decenio  de  os setenta  Au-nAltie: este eein4 's'e, ana-
lizará -ampliaMehte::In  los  Preixtaioa caPíturós ,--puédé- Sefialara e" atta ' cílie 
este periodo  se  distingdd tambiénpOr 'el -  ánfatis'quese ha .claacHald eje-
cución de prOYeCtos2 (agro'pecuariCS regionales dé gran envergadura'COMO'el' 
Plan ChontalPa' y 'aL'palatcán-TenoSique, planes, 'S'obre tddo .  el de La-Cbontalpa, 
qua 'se 'diSeftarein' Con 'el proOsito  específico de elevar significativamente  
la  producción de gratos . de la entidad no 016 para.  lograr sú adtbabattéCi-
miento sino incluso para contribuir' a satisfacer la debanda nacional; ' 
pesar de la magnitud de las inversiones :7 de los esfuerzos técnicos :  inicia-
les, los resultados  no  fueron plenamente -satisfactorios pues eh la reali-
dad se tendió a increMentar loa: cultivos ' comerciales ' de plantación (Cómo 
la taña de 'aiúdar) Y' la  : ganadería,  aCtividadei querrestíltan'MuChb 'más 

12/ Véase, David Barkin, Detarrol/o regional y reorganización campesina, 
Consejo Nacional de Ciencia y 'TeCnblogla (CONACY'r), Centro de, 
Ecodesarrollo, Editorial Nueva Imagen, Máxico, 1978, págs. Z8 a 3 7 - 
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Ez...3te Plan se concibió con carácter experimental para el aprovecha-, 
miento del 'trópico húmedo y PU Objetivo social principal era elevar el 
nivel de ingresos de 14 población campesina regional para lo cual se  pre-
tedia incorporar a la ,producción a 15,000 campesinos ejidatarios. Para 
ello se utilizaron las tierras que tradicionalmente se inundaban :y que con 
base en obras hidráulicas se hablan recuperado para la produCción agrope-
cuaria. De hecho sólo se incorporaron 5_000 ejidatarios organizados en 
ejidos obiedtivos y, a Pesar de que la  -orientación económica del Plan se 
desvió en términos generales, estos campesinos y sus`_familiares ,se han bene-
'ficiado parcial pero siatificatiVamente.13/ -Su niVel:de Vida mejoró de 
manera relativa, pero, sobre  .todo,, la experiencia de orga1ti2.ac1ón les per- 
Mitió adquirir conciencia de su propio potencial. de .Movilización par.. , _ . 
miter sus demandas hasta el M,Iss alto nivel institucianal. 

Evolución política de la sociedad tabascuena 

A lo largo da las tres etapas mencionadas transcurridas en el presente 
siglo, y pese a ,  las contradicelones estructurales propias- de una_ economía 
de mercado, se há ido formando en Tabasco Una sociedad que se distingue 
por la solidez con que se han integrado _sus, grupos empresariales y por la 
amplia incorpOración dg productores ,mediapps- y  pequeños, e incliaso de algu-
nos sectores ,asalariados,  a  fi-ormaS eficientes-de organización, como ya se 
señaló, para Polventar sus demandas, máS -  exigentes ccia,lcia altos niyeles 
políticos -locales y na.cionales. Todo, ello se ha traducl4en jma- cierta 
capacidad 'Para representar_ y defender:ios intereses dé la -entidad en el 
-Anjbito - de_ la  federación. 

_ 

El relativo aislamiento, geográfico de Tabasco con respecto al centro 
de ',léxico y la orientaciónide su prodUcción.--,a.gricola haciz-1 a mercado 
eterno, caractéristiOas  de  su primera etapa  de  evolución  --en  :tos prime-
ros cnatro decenios de  este favorecieron el desarrollo -de una 
relativa autonomía económica  ae la entidad que a pu vez, afacilitó la forma-
ción de un poder politico regional sumamente fuerte, de tipo caudillista 
y basado en una mezcla ideológica d.e liberai . smo, ,racional-ismo-.y utopía./ 
Esta combinaci6'n de factores ,económicos polit.icp's dio .-dr resultado que 
en Tabasco se adoptara de manera muy decidida un. modelo de desarrollo sus-
tentado en la modernización agropecuaria que incorporó  -1- prestó apoyo- ins- 
titucional técnico y financiero al Mediano-productor privado Dicho esquema 
no-  incorporaba, sin embargo,  en grado sufigiente yal sector campesino asa-
lariado Y sin,tierras que había quedado rel eeado a situaciones de margi-
nalidad similares a las de dicho -grupo en el resto del país. Es importante 

13/ Véase,Desarrollo ree-ional_y_momanIzactt_pi cam  esina,.  op. cit.,y, 
CEPAL, El mercado- de, traYajo en Le Chonta-1Pa  "(CEPAL./XEX/76/16/Rev.1), 
diciembre de 1976; págs. 5 a  13  

14/ Véase,' El- Laboratorio de la Revolución  El Tabasco earridista, op. cit. 
Págs .'. 11 a 14, y Alan  .M. Kirschner,Tomás  Garrido Cana.bal el movi-
miento de los Camisas Rojas,  SEP-SETENTAS, No. 267, 116.xico, 1976, 
págs. 7 a 13. 

/destacar 



-  12  - 

destacar que en esta etapa en los sefialamientos sobre el desarrollo de 
Tabasco, en términos de la política económica, se ponía énfasis en la edu-
cación y capacitación del recurso humano, la tecnifica.ciÓn, y diversifida-
ción de la agricultura, así como  en la  organización  cooperativa de los 
productores. ' 

Está estrategia del desarrollo 'ecanómico caincidia perfectamente 
con las ideas y los primeros 'intentos que 'a nivel_ nacional /levaba a cabo 
en /os atiós - 'Veinte el gobierno ,,federal' Para, Modernizar  la  política econó- 
mica.-  Se preveía el desarrollo futuro  del  país sustentado  .nits en. un sector 
de pequeffas y''Hedianos ,propietarios particulares de  La  _tierra (a imagen y 
semejanza del '"faiiier" americano), 'que', en un  sector  campesino organizada 
masivamente en el si ta 'ejidal' de tenencia agraria; dóindidencia dé inte-
reses que permite explicar, en Parte, la relativa autonomía politice de 
que gozó Tabasco durante varios decenios, así como su peder de negociación 
con el centro.. tambitn esta circunstancia qüe'a rebase° se le 
denominara el "laboratorio de la Revolución".; el éxito que .  s e .  consiguió 
con la  aplicación de' ese modelo de desarrollo agropecuario  en  su  tériito 
ria influyó .notablemente • en  su  aplcaci6n  a  escala nacional.' 

_ . . 
Esa misma  combinación , defactoies -'édonbidicaS y polititag'detivó,inter- 

- /lamente en ' una notable capacidad  ' de rioVilización' sodial -que'estábléció  les  
bases de una cierta tradición  - en este Sentido.  y_hasta. 'ia.' . :kedka.  perdura: 
entre •16'S tabasquetIos:.- La  movilización dé diversos' tediar -6S, Socialea. (pro-
ductoresagrícolas; trabajadores del :  transporte  fluvial  _.Y.  estibadoresasí  
como jóvenes-campesinos  y 'a tudiiiitá r;en  general)  desbordó los límites  de 
la entidad e influyó dé- cierta manera en la estrategia'y''él estilo Políticos 
de la federación45/- En ese momento ,histórico, la posición de Tabasco 
sólo  era comparable  don  la de  los Estados  de San Luis Potosi  y  Veracruz,  
en los que Se observaba faiibién• -Una 'fnerte'móViIilaCión  social ,  dárater 
rizada poi el"dadiquismo - 'palifico, aunque . '„en'eitos - aés  últimos casos su 
componente  principal  fuera .-de' índole campesina,  y en Veracruz  16i obj eti-

VOS mucho.m6s --radidales.16r  

Al finalizar eta^l)rimera etaPa en la que  predominó la . economía de 
plantación,  . la  ;aplicación de la reforma agraria persiitió incorporar eta 
grado relativo una 'parte del 'antigua Sedtat :campesino asalariado  a'." la pra- 

- dudeiónzagropecuaria tabasquen-d. Este  sector, embargó",  se limitaba 
producir granos para su.autdabaStecimienta Y Sólo Participaba parcialmente  
en la -agricultura de plantad:6n... En 'la segunda etapa,  a la  Vez 'Ilue "se 

relativamente. la  estructura  de  la Producción agropécuaria,  fomentán-
dose sobre todo  le  actividad ganadera,' se desdoncentró  más aún la estructura  

' ' . . , • . • 7 ; 

15/ Tomás Garrido Camba' y el movimiento de los -Camisas Rojas._ op. cit. 
16/ Véase, Carlos Martínez Assad, 'Alternativas de poder regional 'ea 

- México" en Revista Mexicana de Saciologla,  Azo 'XL,- Vol. 1M, N.o. 4;_ -, _ 
octubre-dicietibre 4e 197.8.,- 1.0gs. 1411. a 1428. - 
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de la tenencia agraria. Asimisno, se fortaleció la organización de los 
productores y ello facilitó su introdUcción a la agroindustria y el control 
relativo del mercado, como sucedió en los casos de los productores de cacao 
y copra y de los ganaderos. 

Las relaciones de "la entidad - tabasquefia con la federación también 
se modificaron entre estas dos etaPas: la primera, la integración de la 
entidad con el centro del país fue  ms de  'índole política que económica; 
en la segunda, fue en cambio más ecánómica que política', ya aueesta ltima  
se limitó sirplemente a seguir los cauces normales establecidos ya de 
manera institucional para todo  el  país La capacidad  de  movilización social 
de la primera etapa (a través de organismos de masas como las "Ligas de 
Resistencia" y las asociaciones políticas juveniles llamadas "Camisas 
Rojas") deabord6 los límites puramente estatales y regionales trascendiendo 
y expandiendo su influencia  algmbiio nacional. En la segunda fase esa _ 
capacidad se transforme fortaleciendo, por un lado, a las organizaciones 
de productores y, por otro, al sector campesino, mediante movimientos agrarios 
para obtener él acceso a la tierra; conseguido este, Objetivo, las organizaciones 
campesinas se orientaron hacia la explotación más eficiente de los recursos que 
tenían a su disposición. Las organizaciones 'eran promovidas y apoyadas por 
el gobierno federal o por organismos caMpesinos naCiOnales e independienteS. 

-La Política econóMica del gobierno  federal  Se tradujo; durante la 
segunda etapa, en considerables inversiones en obras de infraestructura 
(ferrocarril, carretera, Presas y'es :tructuración del sistema hidráulico 
regional)- „- Para cuya realización se requirió del establecimiento  de un 
marco institucional bastante Más amplio y sólido que el que Mantenía for-
malmente el gobierno federal en la entidad tabasqUeaa. LaComisión del 
Río Grijalva fue el organismo institucional más importante encargado de 
la aplicación de dicha política  -con - lo cual el gobierno federal establecia 
en Tabasco un Importante instrumenté) de influencia ,y coordinación con el 
gobierno estatal. -- 

Posteriormente, eh la tercera -etapa,. a Principios del decenio de 
1970, el estabreciMiento de 'un fideicomis:o para la ejecución dei Plan 
Chontalpa, así como del Programa de Inversiones Para al Desarrollo Rural 
(PIDER) de la Secretaría de la PreSidencia (actual Secretaria.  de Progra-
macion y Presupuesto), vinieron a desPlazar de hecho a,la Comisa:6n del 
Grijalva.17/ En la segunda Mitad de este  -Catira° decenio se constituyó el 
Comité Promotor del Desarrollo del Estado de Tabasco (COPRObET), nuevo 
organismo de integración institucional y de coordinación de mayor enver-
gadura e influencia que los anteriores, para la ejecuciAn de la política 
económica federal. 

17/ El fideicomiso interfirió aparentemente en las labores normales de 
la Comisión, reduciéndole sus funciones y, por lo mismo, su efecti-
vidad; Sobre todo por /o que respecta a Sq atención a,los aspectos 
sociales del programa de La Chontalpa. Investigación directa: entre-
vistas en 'Cárdenas y Villahermosa, julio y agosto de 1979. 
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II. EL INGRESO AL DECENIO DE LOS SETENTA: TENDENCIAS Y 
LIMITACIONES DEL CONTEXTO AGROPECUARIO TABASQUERO 

La evolución histórica de'la - econamia y la sociedad tabasquefias, descrita 
en el capítulo  anterior  dio por resultado que a principios _del decenio 
de los setenta,  Tabasco se  perfilara  C1=0  una entidad can vocación 
econemica fundamentalmente agropecuaria órientada  hacia  el  mercada externo. 
Previo a,la irrupcia acelerada del-Petr6lso,  que  se ha  dado sobre todo en . 
la  segunda  mitad:del - deCenio, el dinamismo del 'sector agropecuario se 
sustentaba esencialmente en la fuertteXpansiende e la ganadería y, ,en menor 
grado, por  la  elévada . redituabilidad  de la  agricultura de plantación, que, 
si bien  no se estaba, expandiendo, SIestaba'consolidando una situación de 
recuperación y relativo auge, alza de precios de productos tales como 
el' cacao,  la copra y el azucar,en el mercado internacional, justificaba  
esa recuperación.- 'Sill embargó; el sector dé Subsistencia agrícola, , de 
producción  de  granos  bgsicoa,,estaba en .situacia'Critica ante la;Parsis-
tencia de su :baja productividad y  elevación 'de costos de,PrOducción. 

'Lo anterior dio por consecuencia un incremento demparáfico'más 
-acelerada, tanto paf ratones naturales'como-sociales, y se revirtie'la 
-pauta anterior de la entidad cano entidad de rechazo deMogrgfico para 
convertirse en una de atracci6n -. Todo ello habla condicionado :a su vez  
un Patr6n de asentamiento  demogrgfi,có queal inici.o  de  ese  decell:ío se 
caracterizaba,  ocr  un lado, mor Una cierta  dispersiende la poblacien, 
rural ldcalizada en las zonas no inundables, y por otro, por un incipiente  
proceso dtúrbanizacion. 

: 

El  crecimiento urbano en  el  Estadoestaba dgndose en la primera 
mitad del decenio de '1C,s, setenta mas .ccato un proceso  -de ,aglomeracien y, 
crecimien'Eo  cuantitativo que como un proceso cualitativo de cambio,: 
Villahermosa,  Cárdenas, ComalcaIco y Cunduacgn estaban creciendo a un 
ritmo, relativamente pausado que no generaba mayores complicaciones. Si 
bien la demanda de servicios excedía a la capacidad instituPional, ,dispo-
nible, las deficiencias Y desequilibridS,no aloanisbail,n? 4ass  críticos,  
mantenigndose'la- satisfacción de las necesidades  -básicas  de.  los 'tabas -
quefios en un nivel muy cerceno al Promedio nacional. _Incluso, ,en 1970  en  
Tabasco se registraba uno de lós Indiceade'concentración-del ingreso 
más bajos del 'país .(ocupaba el cuarto-  'rango), por  lo  qUeen'sU'interior 
no se daba todavía una marcada_polarilaCión económica ni social. -- 

En esas condiciones, la irrupción de l a  actividad petrolera y sobre 
todo su aceleramiento, no  se  dieran como una consecuencia evolutiva ,de su 
economía, esto és, como una nueva etapa del desarrollo endógeno de sus 
propias fuerzas productivas, sino como un fenemeno impuesto desde el 
exterior, sin integración orgánica , con  el resto de sus actividades  econe- - 
micas. En los últimos cinco años  Tabasco ha entrado en la etapa del auge 
petrolero; pero su irrupción en esta nueva etapa no se ha efectuado como  
consecuencia lógica del agotamiento  de 1a  actividades agropecuarias ea 
que se base el 'auge de las etapas,anferiores; por el contrario,  ha  ocurrido 
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cuando la ganadería se encuentra aún en pleno desarrollo y la agricultura 
de plantación sigue siendo importante para la entidad tanto por razones 
sociales como económicas., El sector _agropecuario genera empleos en el 
campo y se sustenta en una estructura  de  tenencia agraria no muy polari-
zada y relativamente más equitativa que en el resto  del  país, razón por 
la que contribuye a retener  en  la entidad a sectores amplios de su 
población rural, a la vez que abastece -de carne al Distrito  Federal,  así 
como al mercado nacional,y al exterior _de importantes productos de 
plantacion.. 

Los procesos de auge agrícola y ganadero fueron eminentemente: endó-
senos, aunque el incentivo principal proviniera del exterior y, al menos 
financieramente en parte estuvieran auspiciados Por el gobierno federal. 
A pesar del condicionamiento geogrgfico, la coMbinación más adecuada de 
los factores de producción se daba en el interior de la entidad  con el
patrocinio, la organización y la participación activa de 'los productores 
y los recursos financieros y la fuerza de trabajo locales. Su inserción 
en la economía nacional a travás del mercado se hacía en condiciones 
ampliamente favorables para loS productores tabasqueRos. El aprovecha-
miento eficaz de las condiciones  favorables del mercado externo por estos 
filtimos,ba, sido el 'resultado ^  de  un  largo  proceso de experimentación a 
base de prueba,y error en el que, a su vez, la organización social de la 
población 1601 (sustentada esencialmente en una estructura agraria con 
amplia participación de los pequefios Productores agrícolas y pecuarios, . 
tanto del régiMen de propiedad ,privada como deL ej:idal y en la organiza-
clon cooperativa),_1/ les ha permitido reforzatpaulatinamente su poder 
de negociación - política  con el  centro ,del País. 

Sins  excluir la existencia y la importancia  de  contradicciones  
internas: que  son  propiasde la entidad, entre peqUeaos y grandes produc-
tores, entre propietarios particulares -de la ti-erra y ejidatari9s, entre 
jornaleros  sin tierras y empresarios agropecuarios, entre agricultures y 
ganaderos, etc.  es  evidente que la sociedad  tabasquefia en su  conjunto 
logró alcanzar un nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas lo 
suficientemente elevado para garantizar a la población local un ingreso 
relativamente adecuado y un nivel de vida menos deficitario que el de 
otras entidades federativas del sUreste mexi6ano. Asimismo, las 

• 

1/ En 1970, el sector ejidal ocupaba el 40% de la superficie productiva 
de Tabasco ';y junto con el sector minifundista (de predios de cinco 
hectgreas o menos), contribuían con el 48.4% del valor de la produc-
ción agropecuaria estatal. La contribución conjunta de estos dos sec-
tores de tenencia era más importante en la agricultura, ya que en ella 
aportaban el 58.3% del valor de la producción; en.cambio,en la gana-
dería su contribución era menor, ya que se limitaba al 29.5%. Sin 
embargo, en la primera mitad del decenio, la participación .del sector 
ejidal en la producción ganadera se incrementó significativamente como 
resultado de la ejecuci6n del Plan Chontalpa. Véase, Desarrollo  
regional y reorganización campesina,  op. cit. 
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debilidades de una economía. eminentemente exportadera y con una escasa 
diversificación de su aparato Productivo se venían haciendo patentes, 
sobre todo por el impacto del proOeso  inflacionario por _el que atraviesa  
el pars .2/ En este c...onteito, la actividad petrole-ra,. presente , en la 
entidad -Crehde hace casi  ties -  decenios; no parecía haber . tenido gran 
repercusión ni en lo econámicO ni en lo social, puesto  4ue la importan  - 
ca  de la r-egión como productora: :de hidrocarbüros era bestante secundaria 
a nivel nacional.' Sólo' en el Iltino decenio la incidencia del petróleo 
en la economía y. la sociedad tabasquefias ha adquirido dimensiones muy 
significativas haciéndose más evidentes sus implicaciones para el futuro 
de la 'entidad' como se verg .pcisterioimente: Se requiere de éste cuadro 
sobre la situación de Tabasco  al  momento  de  su acceso al decenio de los 
setenta, a fin de poder entender los conflictos, 'Lee nuevas potenciali-
dades' y las formas: de ' coexistencia que surgen a partir 'del auge de  la , 
actividad petrolera reciente. .„ 

1. Formación económica  reciente: el desequilibrio estructural  
„ 

'Ya se hicieron algunas referencias hist6iicaS sobré  Tabasco  en el capítulo 
precedente -  para situar la etapa: actual  'de su  .desarrollo  econóMiCo. En esa 
oportunidad se anticiparon algunos  tópicos  que ' Caracterizan "a' -'1abahCo y 
qué debido a-  su importancia, es -preciso describir  en máh .  detalle Para 
los  'fines  de 'este-  trabajo halo sé' hará. *Mención de_ aquellas  4ue centri-
buyan'a 'caracterizar mejor  la  eco-no -Mía, 74 Tabasco, calló es el' caso. de -la 
heterOgeneidad . 'ehtruCturai:de  su economía,  la  producción dealri:mentos, 
el incipiente grado de industiialiZaCión., 57 la existencia 'de 'Un enclave' 
petrolero al interior de su economía  31  . Como_ ya se mencion6„, el análisis 
de  Tabasco  corresponde 'a un. estudio  de  un . taso, particular  dentro  de  las 
distintas ''zones-.  del .  país 'en -ei :Cual las condiciones  _geogiáficas  dieron  
lugar a la fompación r- de Una' economía agrícola de plantación: y posterior-
mente a un proceso de ganaderizeción. La :inclusión del petróleo 'coto 
variable económica vino  a modificar sustancialmente  la . COMPOhiciÓn del . 
producto interno, en_partioular - desdé- eI inicio 'de la , produCCión petrá-
lera--- en el 'nivel geológico cret.écico. 

a) HeterogeneidadeStructUral  

En el Caso de Tabasc6 destaca en..primer término :la heterogeneidad 
'estructural de su economía  . Según :sé desprende  del  cuadro 2, esta 'entidad 
aparece  en la  actualidad coto !una eepnotia eminentemente petrolera,  en  la 
cual, ,más-  del 76%:-del -valor agregado- se genera en  esa ;actividad. 

2/ Véase - Leopoldo A13.ub y Marco Antonio Michel, "Industria petrolera y 
cambio regional en México-. - El -caso de Tabascor'. Cuadernos del 'CIIS 
No. .2,  Centro de Integración para la Integración Social, México', 1980. 

3/ En -  el anexo de este trabajo se presentan con mayor -detalle los procesos 
productivos  ms  importantes. 

/Cuadro 2 



Millones de pesos de 1970  
1970 1978 

CompoSición, Tasa de oreci- 
Porcentual a/ miento / 
1970 _1978 19701970 .. 2  

Total 2 376.8 11 070.4 

Sector agropecuario - . 622.9. :1 1521 

Agricultura  -'37 -f &testad., 479.7 560.3 

Ganadería - 132.31 575.1 

Pesca 10,9 16.7 

Petróleo 1 176.8 8 478.0 

Manufacturas 118 3 194.5 

5.0 

5.2 

0.2 

76. 6 

1.8 

Construcción 

Electricidad ' 

Transportes y. 
comunicaciones: 

Comercio 

Otros servicios 

26.7 

66.0 157.5 2.8 1.4 

293.8 792.4 12.4 7.2 

72.3 172.7 1.5 

21. O 

100. 0  100.0  21.2 

8.0 

2 0. 2  

5.6 

0.4 

49.5 28.0 

6.4 

20.2 

5.5 
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Cuadro '2 

TABASCO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Fuente: ohPAL, sobre la base de' cifras oficiales -del Estado 4e ,Tabasco. 
a/ La composici6n'porcentual y la tasa de crecimiento corresponden a las cifras 

reales y no a'las redondeadas; 

tEl  sector 
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El sector petrolero, además de ser el más importante de la econo-
mía tabasquela, ha sido también el más dinámico de los 1timos años; 
entre 1970 y 1978, el valor agregado,que generó, creció a una tasa pro-
medio anual de 28%, muy por arriba de la actividad ganadera que habla 
sido la más dinámica desde el decenio de los años cincuenta. El resto de 
los sectores --incluidas las actividades de la agricultura de plantación-- 
Se Mantuvieron,en cambio, estancadas,en - e/ último decenio, o crecieron a , , 
un 'ritmo bastante pausado, circunstancia asta que "ha amplificado con el 
tiempo la importancia del sector petrolero dentro de la estructura econó-
mica global. 

Así., la inclusión del petróleo en el esquema productor del Estado 
da por resultado una estructura muy  peculiar en relación a otras zonas 
del pals, incluso petroleras. A la generación directa del valor agregado 
dentro de Tabasco, habría que agregar los efectos multiplicadores sobre 
otros sectores de la economía. En relación con esto último, debe seña-
larse que la expansión del sector servicios ha sido en buena medida 
resultado de la intensificación de la actividad petrolera. 

Dentro de este desequilibrio estructural las actividades agrope-
cuarias apenas representan un 10% dentro del valor generado total. 

Si no se toma en cuenta el valor generado en la actividad petrolera, 
las actividades tradicionales han ilenido imprimiendo elevados ritmos de 
crecimiento a la economía local en los atimos años, alrededor de un 
8% en el mo decenio-. Los impulsos más importantes han Provenido del 
lado de la ganadería, que se ha venido expandiendo a una tasa promedio 
del 20% anual. Haciendo a un lado las actividades de PEMEX, son la agri7 
cultura junto con la ganadería y, en menor medida la pesca, las actiVi-
dades que más contribuyen a la generación del ingreso dentro del Estado; 
Otro tanto puede decirse de su contribución al empleo y a /a en trada de 
recursos desde  el  resto del pais, ya que han constituido por añadidura la 
qué fue 'principal fuente 'de mano de obra y ahorro adicionales de que se 
ha alimentado el desarrollo de otros Sectores de la economía. El sector 
agropecuario en su conjunto da cuenta del 52% del producto total del 
Estado si se excluye el petróleo. 

Existen evidencias, sin embargo, de las limitaciones a que se 
encuentra sujeto el desarrollo del sector agropecuario  con  independencia 
del petrolero. El tipo de ganaderia extensiva que se practica, ha venido 
creciendo con base en la incorporación de nuevas tierras y encuentra su 
propia frontera para una mayor expansión en función de la disponibilidad 
de tierras. Asimismo, la agricultura de plantación ha mostrado un estan-
camiento en cuanto a las superficies cultivadas. Las fluctuaciones en los 
precios del mercado, junto con la emigración de la mano de obra especiali- 
zada, la redituabilidad de los activos existentes, y la desviación de recur-
sos hacia la ganadería, son quizá los factores que explican la atonía de 
la agricultra de plantación. 

/Por. el 
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Por el hecho de que  el  proceso petrolero es un tanto ajeno a los de 
otros sectores de la economía, no tiene efectos directos sobre los mismos, 
y se presenta por lo tanto como Un fenómeno de coexistencia relativa. 
Empero, la coincidencia  de  todas las actividades dentro de un mismo 
espacio físico, junto con la competencia por la mano de obra-local y el 
uso de la infraestructura existentes, han originado reajustes dentro del 
modo de funcionamiento  de  las actividades,tradicionales. As!, ante 
los cambios en los precios relativos ce... todos los recursos Productores, 
los procesos tradicionales de producciónhan tenido que modificar :Ja 
compinacion de factores. Los usos alternativos de, tecnologías  ms  o 
menos empleadoras  de  mano de obra y la explotación mgs intensiva de la 
tierra disponibleséguirn permeando el comportamiento de los sectores 
tradicionales  de la  economía tabasqUefie  para  ire  adaptando a la nueva 
situaci6n. "Da examen detallado de los efectos de la explotación petro- . 
lera_sobre  el  resto de los sectores se presenta en el-Ultimo capítulo de 
este trabajo. ' 

.La heterogeneidad estructural de la econamla tabasquefia, reforzada 
en los ltimos años por la,intensificación_de la actividad petrolera, ha 
venido a acentuar una tendencia que se manifiesta _desde los Ultimos 
decenios  be relaciona con le generación del ingreso interno --amplificado 
significativamente con la derrama directa de recursos por parte de PENEX-- , 
y el gasto que se realiza en el interior del Estado. 

De acuerdo con las estimacibnes sobre el valor agregado generado 
internamente, en 1978 el monto originado en la actividad 'petrolera ascendió 
a alrededbr de 8' 5001aillonesde pesos --en :términos constantes de 1970-- 
de los ,cuales 668 000 correspondieron a la ,parte que  la  empresa deroga , 
por concepto dé sueldos y salarios. En esas circunstancias, incluso 
admitiendo que el ingreso generado en los otros sectores se gastara inter-
namente, este ultimo apenas alcanzarla un 24% del valor agregado total, 
erogaciones que se realizan además en la compra de bienes producidos 
fuera del Estado, como consecuencia del'incipiente desarrollo industrial 
y la baja producción de alimentos.' (Ve de'nuev'o el cuadro 2.) 

Producción de alimentos :y cultivos  de  plantación - 

-El Estado de  Tabasco Fa  llegado a constituirse en uno de los produc-
tores- de alimentos ms  importantes del pais ya-  que provee la tercera parte 
de , la dendmL de carne -del' centro  -del pals. Si - bien Tabasco ha eifperimen-
tado un áxitbzrelativo dentro dala agrictltura 'de plantación y en la 
ganadería de bovinos, no se han -  tenido en Cambio'buehos resultados en la 
producción  de  graos básicbs. 'produccióil' degran&s  --tal vez el caso 
más característico sea el del arroz-- ha-venido mostrando atrasos impre-
sionantes tanto en relación  con  los niveles de apocas pasadas como con 
otras zonas del pals. Han sido los sectores dinámicos dentro de las 
actividades primarias las que han permitido dar ocupación  temporal  a la 
mano de obra campesina en cultivos de subsistencia, y-la que  ha  generado
los ingresos suficientes para la adquisición de alimentos fuera del Estado. 

/Sin duda 
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Sin duda alguna, la competencia establecida por la expansión ganadera sobre 
el uso de la tierra ha sido una de las limitantes principales en la produc-
ción de granos básicos. Se suman factores de otra índole relacionados con 
la tecnología utilizada,- principalmente en el caso del arroz, que han 
impedido avances significativos en la producción de estos artículos; la 
competencia por la mano de obra y las condiciones mismas del rrópico,hémedo 
obligarían a la aplicación de tecnologías más avanzadas en el cultivo de 
granos. (Véale el cuadro 3.) ' 

Los cultivos de plantación datan de tiempos muy remotos y han sufrido 
cambios entre los mismbs, descritos en el capítulo precedente. El segmento 
de agricultura comercial de la economía rabaSquefia ha venido generando del 
lado de la oferta los estímulos 'más importantes en el desarrollo del Estado. 
El mayor dinamismo de 'esta parte  de la producción agrícola, que se produce 
esencialmente para su comercialización, está determinado por su mayor capa-
cidad para absorber nuevas técnicas así como por su mayor acceso a' los 
recursos de capital, de crédito y'de personal calificado. Esto áltimo lo 
ha facilitado el hecho de contarse Con asociaciones de productores por 
tipos de cultivos. (Véase el cuadro 4.) 

La _éconoM14'- agricolade'Tabasdo  reproduce  el hedho .:a - AiVelnadional 
que es la :marcada  diccitomia entre - los segmentos T de producción 'de: subsistencia 
y los comerciales Cuando  í se   ttata i de'prediaar .el'procesb:eoOngmicO  de la 

- : agricultura  da''plantadión, 'se -gbierVa7.4U4 -  el  'Estado: -  de  Tabasco  tiene Voca-
ción:Para esa- clase  de'cuItiVói:y  que  es la  actividad agrícola predominante,  
tan sólo cinco cultivos 15erennes cibréiie 36%déltotal  del  a superficie 

- Dentro de la producción de alimentos destaca la actividad pesquera. 
Aunque  el  volumen  actual de  captura es'aila 'modesto-, las altas tasas de 
crecimiento  de  esta actividad -ofrecen amPlída'posibilidades para el -futuro. 
(Véase el tuadro ) 

c) Incipiente grado de industrialización,  

Con prelaci6n a la  -intensificación de la, actividad petrolera - , no  _!be han 
producido dentro de Tabasco los incentivos suficientes para iniciar un franco 
proceso de industrialización. El valor agregado por las manufacturas incluye 
principalmente producción agroindnstrial, y aunque ha mostrado una ra .5a de 
crecimiento satisfactoria 'en lOS -áltimoS años (6.4% anual' en promedio entre 
1970  y 197.8),1, su importancia sigue sieVb) 'rally-pece significatbra, apenas el 
1-87, del -producto total en 1978.-  Aunque  se  vienen realizando _esfuerzos dé 
promoción, sobre  todo orientados hacia una mayor :industrialización de los 
productos agropecuarios, o para producir' ciertos bienes intermedios (como 
materiales de construce±611), - se: ()Ponen: Obst-goulos al cambio derivados  princi-
palmente de la relativa facilidad Yi-elvada redituabilidad de las actividades 
ganadera, cacaotera ,y coprera.:-. Ea ,  hecho logra expucar, - al  menos  -parcial- 
mente, que la. econ6m1a-no .haya logrado diversificarse en un-, grada:mayor . La _ 
inexistencia de un sector empresarial orientado o interesado en fa- indus-
tria, junto con la  actitud tradicionalista -.7 .cauta - tabasquabs de 
altos ingresos, completen  el cuadro que exPlic .¿-eleseaso  grado de industria-
lización, interna., (Vganse los,  cuadros .6.  y ) 

/Cuadro 3 

cosechada. (Véase de nuevo el cuadro 3.) : 
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Cuadro 4 

TABASCO: PRINCIPALES CULTIVOS Y SU PARTICIPACION 
EN EL TOTAL NACIONAL, 1978 

Producción Relación 
.(miles :de toneladas) porcentual

Nacional Tabasco (2/1) 
(1) , (2) (3) 

Cacao 34.0 31.0 91.3 

Copra 95.3 27.9 29.3 

Plátano 1 051.0 190.4 12.7 

Cafia de azocar 29 397.3 1 266.4 4.3 

Pimienta 1.4 1.4 96.4 

Maíz 10 947.7 43.8 0.4 

Arroz 432.1 1.7 0,4 

Frijol 998.6 8.0• 0.8 

, 

Fuente:  CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas' por la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería. ' 

a/ La relación porcentual corresponde a las Cifras en toneladas 
y no a las redondeadas. 

/Cuadro 5 
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Cuadro  5 

TABASCO: INDICE DE LA PR0DUCC/03.1  PESQUERA  

(&se  1970-,-. 1°0) 

Total  125.3 146.9 120.2 130.3 .6 153.4  

Frontera 92 .2 106.8 103.8 107.4 93.0 142.3 145.6 

,chez Magallanes 121.1 196.3 169.1 1 1 .7 231.2 177.5 154,7 

Puerto Ceiba 200 .8 259.4 1 71.0 130.3 139,0 145.2 186.3 

Villahermosa 134,4. 126.2  81 0 62;6. 1 50.9 5 .5 144.2 

Fuente: CEPAL, sobre  la base de datos de_la Ditecci6n peneral'de Pesca, 
Departamento de  0rganiaaci6n e If .et Villahermosa, Tabasco. 

ICuadro 6 



C u a dr o 6 

T A B A S C O: P RI N CI P A L E S C A R A C T E RI S TI C A S D E L A A C TI VI D A D I N D U S T RI A L 

N ú m er o d e e st a bl e- 

ci mi e nt o s 
P er s o n al 

7 0 1 7 ---  
o c u p a d o 

Mil e s d e  p e s o s  

S u el d o, s al a ri o s 

y pr e St a ci o n e s 

a 
C a pit al i n v erti d o-' 

Pr o d u c ci ó n 

b r ut a t ot al 

V al or a gr e g a d o 

c e n s al br ut o - 1 9 7 5 
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 7 0 - 1 9 7 5 

1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 7 0 1 9 7 5 

760 701 4 6 9 9 4 3 7 7 4 9 9 9 1 1 1 7 8 4 4 5 4 6 8 5 1 5 7 6 5 5 6 3 3 4 9 5 2 5 7 8 7 0 0 1 0 6 7 0 8 1 6 5 0 2 7 

2 7 4 1 8 1 2 3 4 1 9 9 7 8 1 5 3 4 4 

7 6 0 6 9 9 4 6 9 9 4 3 0 3 4 9 9 9 1 1 1 6 0 3 2 5 4 6 8 5 1 5 7 3' 1 3 7 3 4 9 5 2 5 6 8 9 1 9 1 0 6 7 0 8 1 5 9 6 8 3 

3 9 6 3 8 4 3 281 2 7 6 1 3 6 2 4 6 : 8 0 5 5 1 4 8 8 0 4 7 4 4 7. 5 1 0 2 5 2 5 4 5 3 7 9 3 7 2 7 3 1 9 6 8 7 5 0 5 

1 8 1 2 2 8 3  4 7 3 6 5 5 1 ' 1 8 7 2 4 - 2 3, 4 6 9 5 0 7 2 3 4 0: 4 5 7 9 5 -6 6 5 1 3 3 5 8 3 5 7 8 0 

7 8 9 0 1 2 0 1 4 5 3 0 1 7 0 7 1 0 3 5 1 8 7 0 2 6 5 1 4 5 7 7 1 3 0 7  • 3 0 5 3 1  

2 2 1 4 1 5 2 73 8 5 2 1 1 3 8 5 9 1 7 2 0 9 9 . 6 1 2 3 - 3 9 7 4' 3- 7 6 5 2 0 1 2 7, 

7 2 4 4 1 4 5 9 9  4 4 3 741 7 8 2 1 5 1 3 2 1 0 2 2 4 8 9 1 2 2 5 1 5 1 2 

2 7 2 8 1 1 5 1 2 2 9 3 4 1 -7 7 9 3 3 7 0 3 2 3 8  2 9 9 2 6 1 6 0 1 8 5 6 3 3 4 8 

1 0 9 1 9 1 6 9 4 ' 6 2 2 3 6 3 2 9 4 8 7 7 7 0 2 5 2 3 5 4 

2 0 3 9 2 9 8 6 5 5 2 9 5 4 5 1 8 5' 7 2 3 8 3 2 2 7 1 5 4 1 9 1 5 2 2 5 2 5 5 

6 5 2 8 6 5 2 5 0 2 8 2 2 2 1 7 1 4 0 3 3 7 2 0 9 6 2 5 2 9 0 6 0 7 5 8 1 6  

T ot al 
n••nn• M•••n • 

I n d u stri a s e xtr a cti v a s 

I n d u stri a s d e tr a n sf or m a ci ó n 

M a n uf a ct ur a s d e pr o d u ct o s 

ali m e nti ci o s 

El a b or a ci ó n d e b e bi d a s 

F a bri c a ci ó n d e c al z a d o y 

p r e n d a s d e v e sti r  b/ 

I n d u stri a s y pr o d u ct o s d e m a d er a 

y c or c h o, e x c e pt o m u e bl e s  

F a b ri c a ci ó n d e m u e bl e s y a c c e s o ri o s, 

e x c e pt o l o s d e m et al 

E dit o ri al e s, i m p r e nt a s o i n d u st ri a s 

c o n e x a s 

I n d u st ri a s y p r o d u ct o s d e c u e r o, pi el 

y m at eri al e s s u c e d á n e o s 

F a b ri c a ci ó n y r e p a r a ci ó n d e 

P r o d u ct o s d e t all e 

F a b ri c a ci ó n d e s u st a n ci a s y p r o d u ct o s 

q ui mi c os 

/( C o nti n á a) 



Número de estable- 
cimientos  
1970 1975  

Fabri caci en 4e otros productos 
de minerales no metáli cos c/ 

Fabri caci on o productos 
metálicos 

Fabri caci ón,  ensamblo y reparación 
do  magui.naria y oqui'po excepto l a  
el éctri ca 

Construcci on, ensam,b1 e, reconstruc-
, 

ci on y reparacion  de  oqui po y mate-,  
ri al de transporto 

Otras  industriasmnufacturoras  

46 23  

42 51 

12  

4 10 

13 14 

Cuadro 6 (Conclusión) 

Personal ocupado 

os do peses 
Sueldo, salarios 
y prestaciones .  Capital 1 nverti 4o2 / 

777 
Pr°ducclón  
bruta total 

Valor agregado 
censal bruto 

1970 1975 1970 
1970 

• 
1975 1970 1975 1970 -1975 

221.  1'96 1 600 340Th  4 277. 10 596  991 . 8  , 21 956 3 748 7 448 

111 121 622  1023  2 134 2 772 3 051 5 490 1 460 2 595 

41 • 41 433 655  113W  1 423 1' 364 , 3 311 761 1 842 

18 36 141 588 689 2 378 807 1 944 574 1 308 

73 57 887 . 880  7 829 611 7 132 2 482 3 077 1 855 

cr" 

• 

-. Fuente: CUÁL; eh baSe a cifras oficiales de  la  Secretarb 'de Programación y.  Pr6stlpuesio t  IX  y  .X ConsOs industriales. 
artotal. de a'eti vos. .. , 
b/ Para 1975 incluye sólo prendas 4 e vestir, la manufactura de calzado no existe, en  Tabasco.. — 
c/ Excepto del potról oo y del carbón 'mineral. - 

CY 

o 



industrias dé transformación  . 
- - Manufacturas de productos al imenticios 

rl a:lonac i 6n de be b i das . b/  
- Fabricación de calzado y prendas de vestir- 

In`clus-tria -y productos de madera y 

fc:i al -- 
Industrias e Xtract ivas , 

Fabricát 1 6n de Muebles y accesorios, 
'excepto los de metal  

Editorial es, impt4 entas e industrias 
'conexas 

Industrias y productos de cuero, piel. y .. 
material es sucedáneos 

Fabricaci 6n y reparac i 6n de productos 
de hule 

Fabricas r6n de sustancias y productos 
gufmicos . , 

Fabricación de otros productos de 
minerales no metál ices e/ 

Fabricación de productos Metálicos 

 
corcho,   ¿icepto, muebles - _ 

Cuadro 7 

a/ 
TABASCO:  PRINCIPALES  CARACTERIST ICAS DE LA ACTIVIDAD  INDUSTRIAL- 

(Estructura porcentual) 

Número de esta-
bl ecimientos 

1 977' 

Personal ocupado Sueldos, salarios 
_y_prestaciones 

Capital inverr  
tido neto 2/ * 

Producción bruta 
total 

Val or agregado 
censal bruto 1 970 1975 

1 970 1 97-5-  1 970 1975  1 970 1 975 170  1975 

100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0,3 - 1.7  1.5 0.6  1.7  3.2 
100,0 , 99.7 100.0  98. 3 '100,0 ' 9.5''  100.0 ' 99.4 100.0  98.3 100,0 96..8 
52.1 54. 8

• 
69.8 - 63.'0' '72.4  68.3 89.2 77:5 .  75:4 65.6 68.7'  53.1 

2.4  1.7  6.0 10.8  13.1 15.9  4,3 8.8  12.1  16.5  12.6 21..7 
10,3 12,8 2.6 3.3 0.6 0,6 0.3 0.3 0.8 0,8 1.2 1.9 

2. 9 2, 0 3,2 1. 7 1.7 1.0 1.1 O. 4 1.8  0,7  3.5 1.2 

9.5  6.3  3,1 , 2. 3  0., 9  0.6•  0.1 0,3 0,6 0.4  1.1 0.9 

3,6 4,0  2.4  2.8  1.9 1.5  0.6 0.6  0.9  1.1 1.7 2,0 

1.3 1.3 0.4  0. 4 0.2 0.1 0,1 0.1 0.1 0,1 0.2 0.2 

2.6 0, 4 2,0 2.2 1.3 2.5 0.9 1.3 1.0 2. 7 1.4 3.2 

0,8 O, 7 0.6  1.5 0.5 2.4  - O. 4 - 7.0 0.6  4.4 - 0.6 3.5 

6 0 3.3 4, 7 4.5. 1.2 2, 9 0,8 1.8 ' - 3.0 3.8 3.5 4,5 
. 55 7.1 2. 4 2,8 1.2 0.9 0.4 " 0.5 . 0. 9 O, 9 1. 4 1.6 

er% 

/(Continóa) 



Cuadro 7 (Ccnclusión) 

*lastra no con la Una 

Nómero de esta- &leidos, salaries Capital. Inver- Producción bruta .  
bl ecimlentos 

.P11-22n212cupado y 'Prestaciones -tide  neto a/ total 

1.9 70 1975 197° ligL 1970— • . 19 75  - 1970 - .1975 1970 1975 

Fabricaci ón' , enseres y reparación. de 
maqu'inaria y equipo, excepto la, 
el 6Ctrica 

Construcción, -en -samble, reconstrucción 
y reparación de equipo y material 
de transporte 

Otras industrias' manufaCtureras 

Valor agregado 
censal bruto 

1970 1975  

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras ofictales de la Secretaria de Programación y Presupuesto, IX yIX Censos Industr,ialos. 
Nota: -  La Información dolos  dos censos no es estrictamente comparable debido a que los datos de 1975 se elaboraron con base en — , 

metodología 'censal ac'ostumbrada. 
a/ Total de activos.. , 
E/ Para 1975 incl uye sólo prendas de vestir;*1 a manufactura de calzado no existe en Tabasco. 
V Excepto del 'petróleo y del carbón miné'raf. 
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d) El'enclave" económico petrolero al interior del Estado  

Otro aspecto destacado en la economía tabasquefia y mencionado repe-
tidamente se relaciona con la existencia de un enclave económico al 
interior del Estado, el del petróleo. , El cargcter de enclavé se refiere 
solamente a su escasa vinculación con los procesos productivds internos; 
a diferencia de lo que tradicionalmente Se ha considerado como enclave, 
en este caso el sector petrolero mantiene una vinculación con la economía 
nacional. Empero, como ya se mencionó, participa dentro del mercado 
interno de factores productivos, lo que 4a origen a serias alteraciones 
en los precios relativos de los mismos. :Aran más importante que su propia 
significación cuantitativa --ya que equivale a siete veces el productó 
total generado en actividades primarias-7, su existencia a nivell estatal 
representa un hecho destacado desde el punto de vista del desarrollo y 
política regionales. No se trata, como sucedió en otras ocasiones, de 
apoyar un mayor desarrollo de los recursos potenciales existentes con 
el objeto de asignarle un ciero rol al Estado  an  el contexto nacional o 
de aplicar una politice de corte regional con el  propósito de contrarrestar 
desigualdades en el contexto nacional. ' Sé trata simplemente'de'un proceso 
de incorporación económica de Tabasco a la nación por medio de cuantiosas 
inversiones para la explotación de un producto abundante --los hidrocar-
buros-- de utilidad nacional y no sólo  -local. - Si el apoyo al desarrollo 
regional se ha entendido como la necesidad de desplazar recursos hacia
determinadas zonas para que éstas sean capaces de aprovechar nuevas 
condiciones, el caso reciente de Tabasco no cae en esa categoría. 

2. Dinámica demográfica y urbanización  

El desarrollo económico de Tabasco ha condicionado históricamente tanto 
la distribución espacial de su población como el , patrón de asentamiento 
y la urbanización y, por lo tanto, las condiciones de vida de los tabas-
quefios. El dinamismo del  sector  agropecuario, con sus cambios fundamen-
tales, y posteriormente la irrupción petrolera, han dado lugar a una 
movilidad geográfica de la población que  en general ha tendido a concen-
trarse en /a parte central de la entidad. Simultáneamente,  ms  que un 
proceso de urbanización --entendido éste en el contexto de un proceso de 
industrialización—, lo que se habla venido dando en Tabasco en el área 
de los asentamientos humanos habla sido un Proceso de modernización de 
sus ciudades y poblados  ms  importantes  4/ Así, el desarrollo de la 

4/ En este sentido, apoyándose en un criterio exclusivamente estadístico, 
se entenderá aquí como prdceso de urbanización el de aglomeración 
demográfica, esto es el solo creciMiento cuantitativo de las ciudades 
tabasquefias, por lo menos hasta antes del actual periodo de auge 
petrolero y de industrialización incipiente. Con ambos procesos se 
inicia el proceso cualitativo de urbanización efectiva, sobre todo 
en Villahermosa. Sobre el concepto'de'urbanización desde el punto de 
vista cualitativo véase,  Sergio  AlcántaraFerrer; "Civilización, 
urbanización y megalopolizaCión: let4Pas dé un mismo proceso? -, Diálogos, 
Vol. 13,  No 3 (75), mayo-jiinio de 1977,  págs  16  a 22. 

/agricultura 
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- 
agricultura Y  la  ganadería  se  traducía en una lenta modernización de 
sus 5.5dieosurbanos principales; 44-1ahermoea Y CárdenaS. 

Crecimiento y movilidad espacial_ de la población 

Las profundas transformaciones -que se han producido en la economía 
Y en la sociedad tabasqueaas,durante los ratimos cuarenta aíos han 
influido en la estructura demográfica de la entidad caracterizándola con 
tres fenómenos fundamentales: primero, un cambio sustancial en su ritmo 
de crecimiento, sobre todo enjos. dos ,  últimos decenios; segundo, el 
impacto del proceso migratorio que, en parte, permite explicar -el acele-
rado crecimiento.demográfico,de la entidad, Y-tercero, la consolidación 
de una tendencia ,histórica hacia una mayor concentración geográfica de 
/a población en dos regiones centrales  del  Estado._ , 

En efecto, desde principios del decenio de los cuarenta hasta  1960, 
Tabasco tenla un ritmo  de  crecimiento  demográfico - relativaMente menor o 
igual al del promedio nacional' es decir, un 2.4% anual  - entre 1940  y  1950 
y un 3.1% entre 1950 y  1960, comparado con 2.7% y 3.1% para el pais, 
respectivamente. En la segunda mitad de los años sesenta y en los 
setentas, esta situación cambió radicalmente por la realización 4e las 
grandes obras de infraestructura -la puesta en marcha de proyectos agro-
pecuarios de gran envergadura, -y el auge petrolero. Asi,,mientras en , 
1960 la Población de  la  entidad  era de  poco menos de medio - millón - de 
habitantes, en, 1980, de acuerdo con las cifras preliminares del Censo , , 
había pasado de 1 150 000. De esta manera,  sus  tasas de crecimiento 
promedioanual entre,1960 . ,y 1970:ST .entre este atie y 1980 (4.5% y 4 7 , 
respectivamente), superaron ampliamente a las tasas nacionales correspon-
dientes (3.4% y 3.3%).,,(71ase,de nuevo el cuadro 1.) 

Asimismo, en esa primera mitad de los íntimos cuarenta afíos, la . 6 4  

entidad era neutra o'expulsora neta de spoblación. Entre 1950 y 1960 
Present6  un saldo migratorio negativo de 20.8 (miles de habitantes), y 
en el decenio siguiente su saldo fue.m4rdadamente,positiVo (55 600 
habitantes), Entre 1912 y19/9.se estima que llegaron a Tabasco 
150  000  inmigrantes  aproximadamente, 51  de  los cuales, un numero signi-
ficativo llegó participando en los trabajos temporales  de la explotación 
petroleray se esperaba que seguirían laborando en las obras de perfora-
ción y en las construcciones planificadas, por este sector durante los a. -7-íos 
siguientes. 

Por otra parte, la distribución geográfica de la población en la 
entidad tabasquefía se vio también afectada por el dinamismo de la ecodemía de 
los atimós 15 años. En  la  primera etapa mencionada (1940-1960), anterior 
a la de creciniente ,demogrifido acelerado, las cuatro regiones en que se 
divide el Estado mantuvieron un incremento  similar y,  como consecuencia, 

51  Representa más del 16% de la población en el afío inicial. 

/no se modificó 



no se modifice la estructura de distribución porcentual entre ellas, 
aunque en SU interior se registraran diferencias de crecimiento entre 
sus diversos municipio  (véase nueVaMente el cuadro 1). En camtio, 
en los dos últimos decenios, las -tendencias migratorias hacia el 
interior de la entidad aceleraron un tanto el proceso de concentración 
demográfica en las regiones vecinas Chontalpa y Centro, además de haberse 
registrado crecimientos por arriba del promedio estatal en los municipios 
de 8alantan g TenosiqUe. Hasta  1960; las.dos- regiones mencionadas hablan 
abarcado de manera Conjunta el 63% de la población estatal pero en 1980 
la cifra se eleve al 687  aproximadamente.- - 

En los municipios donde  no se  han  registrado proyectos de desarro110 2  
petroleros 'o  agropecuario,  se  advierten-  en cambio situaciones de expUl-
sien demográfiCa. Por  e3eMplo, Jonutá, Nacajuca -, Tacotalpa, Jalapa Y 
otros, han abastecidd-sieipre  de  trabajadores estacionales a los muniti-
pios donde se concentran-loScultivoa - de Plantacien y;' ms  recientemente; 
han contribuido a incrementar, la poblacien flotante por las expectativas 
de conseguir trabajo  en  las obras  de  PEMEX:e/ De'esta-manera, se - 
advierte que la régi6n  Sierra  ha sido la que  ha  tenido un  Menor incremento 
en sus tasas de crecimiento deiografico reciente',..comParada con las de . 
las demás regiones  de  la entidad  (vase de  nuevo el cuadró 1). ' 2 

-La distribución,  espacial di'la'población tabasquefia 6e  ha amoldado 
además  a'una-cierta pauta' de conientrabi& urbana,que-ei los Gltihios años 
se ha ido volviendo  ms  marcada 'En.  1970,  la  poblaci&i  rural de Tabasco
se encontraba-relativamante disí)ersa'en'el  territorio de esta entidad 
distribuida, entre' 1 075 localidades de 'menos' de 2'. 530  habitantes '4ue-
cubrían el,  94_.:2%- de  la  totalidad de las' localidades  de  la -  entidad,  con 
el  66.5% -de la población estatal  A  nivel_nacional, el' 97-.7% dé las 
localidades eran rurales  37-- en. ellas 'se'enóóniraba'-ei 41.3% de la pobla.--: 
cien. Actualmente se estima que la Poblacien Urbana de Tabasco conStituye 
ya el 45% de su poblacien total. Tan solo en las ciudades de Villahermosa 
y Cárdenas -6e concentra  la  tercera darte  de los tabakuefibs. ' 

A pesar  de  las tendencias ascendentes  de  la'urbanizacien  y 'd'él.  peso  
econemico que ésta teniendo la actividad petrolera  en Tabasco,  12'121.),1111-ac4.6n 
econemicamente activa (PEA) que  se  dedica'a - laS  actividades agropecuarias  
sigue siendo mayoritaria puestoque en 1976-se2 estimaba'que-todavia 
constituía  ms  -del  507 de  la PEA tbiat., Si bien- es  ' Cierto que  en  la,r&gien 
Centro (dónde  se localize la capital  villahermosa). -6éteSector de  la PEA  

se ha  .reduCido '9,12643%, , en. la  regien Chontalpa,  vecina  'a la anterior,' y 
donde también se ha registrado un crecimiento demográfico' acelerado, - 
todavía abarca el-65% de  la PEA  local (véase el cuadro 8). De hecho, la 

6/ Sean una fuente oficial, s610 de la zona indígena del Estado se movi- 
lizan diariamente de 600 a 1 000 indígenas a trabajaren las obras de , 
infraestructura relacionadas con la explatacien petrolera. Investi- , . - 
gació'n directa: entrevista con el delegado de COI;LAMAR en Tabas6o, 
Director también del Centro Regional Indigenista (INI) en Nacajuca - 
(zona Chontal), en julio (161979. 

/Cuadro 8 



1 9 4 0 1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 6 1/  
P or c e nt aj e q u e p e d e di c a a 

. . . . . l atl yi d a d e s - a g r o s c u a ri a s  
1 9 4 0 _ 1 9 5 6 - 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 6 

... o., •n •n n n n n 

C u a dr o 8 

T A B A S C O: P O BI A C  I O N  E C O N O MI C A M E N T E A C TI V A S E G U N R E GI O N E S Y M U NI CI PI O S 

9 4 1 7 . 
4, 3 2 6 - 
4 2 7 0 
3 0 6 0 

- 2 1 0 6 

T ot al e st a d o. - 7 6 9 9 4 1 0 5 0 6 6 

R e pl Ó n. C e nt r e 1 6 7 5 0 2 3  0 8 3 
C e nt r a. 1 6 7 5 0 2 3 0 8 8 

R e gi ó n .  C h o nt al p a 3 1 ' 6 9 5 ' 4 2 2 9 9 
C á r d e n a s.. 4  8 3 5  6 9 5 3 
C o m aI c aI c a ' 7' 0 7 8;  9 1 3 0 
H ui m a. n g uill o 4 8. 2 6: ' 7 2 1 8' 
C u n d u a c á n . 4 4 4 2 . 5 5 3 6 
P a r aí s o 3 2 0 4 5 0 6 6 
J a,l p a 3 7 6 1. . 4 3 4 8 
N a c aj u c a • . 3 5 4 9: 4 1 4 8 

R e  i n   S i e r r a 1 5 8 3 2.; 2 2 2 6 7, 
M a c us p a n a: 7 . 6 8 8 . 1 1 1 3 5 
T a c ot al p a 2'. •4 8 4‘ 3' 5 4 9. 
T e a p a 2 3 1 2 3- 3 0 7 
J al a p a 3 3 9 8 4 2 7 6 

R e a L 6 n Ri c _ a . 1 2 6 6 7 _ 1 7. 4 1 2. 
C e ntl a -- 6 0 1 8 • _ 7 8 1 4 .  
B al a n c á n 1 5 2 5 2 6 0 4 .  
T e n o si q u a 2 2 4 4 2 3 9 4 
J o n ut a 1 4 6 2 2 3 7 1 
E mili a n o  Z a p at a  1 4 1 8 - . 1 7 2 9 

1 9 6 6 7 6 2 5 1 1 2 7 7 9, 9 ' 7 5. 9 7 0. 9 5 9. 1 5 5, 8 

4 4 2 3 5 - 5 3 2' 3 5' 6 3, 4 5 5. 6 . 5 1. 6 3 3. 9 2 6. 3 
4 4 2 3 5 5 3 2 3 5 6 3, 4 5 5. 6 .5 1. 6 3 3. 9 2 6. 3 

.. 8 6 9 1 6 .- 1 1 4 4 9 9 0 6-. 7 8 4. 5 3 0. 5 6 6, 8 6 5. 1 
2 0 4 6 6 .. c31.. 1 7 4 ' 8 7. 1 8 2. 1 . 7 6. 7 5 7. 2 5 3.. 2 
. 1 7 3 8 8-  ' 1 7, 7 3 2 8 7. 5 ' 8 4. 5' .' 8 0. 1. 6 0. 4 6 3. 8 

4 3 7 , _ 2 7 ' 6 4 2' 3 5. 4 8 1, 0 7 9. 3 6 8. 0 6 6. 7 ' 
1..10 8 4 1 1 5 7 3 3 ' 0 9. 3 9 1: 7- '' 3 7. 0 . 7 9. 8 7 7. 4 
• 6 9 9 8 7 5 7 1; 8 0. 2- 7 7. 0 7 0. 2 - 6 3. 1 6 2. 3 1  
.-. 7 5 2 1 8 8 9 7. . 8 5. 0 3 6. 5 ' • 8 4. 1 » 7 7. 4 7 5. 1 

5 2 -6 5 - 5 7 0 0 - 8 9, 9 9 0, 3 0 9: 7- 8 4. 7 8 0. 4 

3 3 2 2 6: 4 2 4 1 6' 8 9, 8 8 3. 8 7 4, 0 6 4, 8 6 0. 8 
1. 7 8 6 7 T 4 1 6 4 9 2, 5. 8 4. 9 7 2. 6 5 9. 8 5 2. 9 
- 5, 5 3 3 . 6 2 7 8: 3 9. 9 3 7. 7 3 5. 0 8 0. 4 7 6. 8 
5 2 4 0 . 6 0 7 5 3 0. 8. 6 9. 4 5 1. 0 5 3. 5 5 5. 4 
4 ' 5 8 6 5 8 9 9 9 0. 1 3 3. 4 . 8 3. 6 7 3, 5 8 1. 5 

3. 2 2 9 9  4 0 _ 9 7 7  7 2-. 1 . 7 2. 0. ' 7 3. 6 . 6 6. 7 6 3. 3 
1 0: 7 7 0 1 2 ..' 0 3 7 6 6, 5 .  6 8, 4  7 1 6  6 2. 5 
7 5 9 8 1 0, 9 0 2 8 3; 2 ' 8 3. 1 ' 8 3. 3 7 8, 2 7 6. 0 

' 7 0 4 6 9 5 9 5 6 8, 1: 6 4. 6 - 6 4. 1 5 6. 2 5 4, 0 

: 3 7 6 6. . 4: 4 1 9 8 7, 1 8 6. 0 3 2, 4 ' 7 9, 1 7 7, 7 

3 119.. 4 .' 0 2 4 7 4. 4 6 5. 4- 6 9; 3 4 8, 5 3 7. 3 

. 2 1 4 1: 8. 5 1 

3 5' 1 4 4'  
' 3 5' 1 4 4 .  

5 5 --. 0 9 1  
:. 8 9 1 5 1:-,  
1 4' 5 6 5'. 
-8  3 7 2  
5. 8 8 2 • 

,  5 - 8 5 0 1:: 
. 5 8 8 6... 
.5 6 2 1-; 

-. 2 8 3 5 7 - 
1 4 5 7 4 
4' 1 3 3 
4 4 0 5 - 
4 5 9 0. 

- - 2 3 2 5 9 

F u e nt e: S e c r et a ri a d e I n d u st ri a y C o m e r ci o, C e n s o s N a ci o n al e s A • ri c ol a s, G a n a d er o s E'i d al e s 1 9 4 0, 1 9 5 0, 1 9 6 0, 1 9 7 0. 
a / E s t i m a c i ó n 1 9 7 6, S e c r et a ri a d e A g ri c ult u r a y G a n a d e rí a, Di r e c ci ó n G e n e r al d e R e f o r m a A g r a ri a. 
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primera región mencionada es la única de la entidad donde la PEA ocupada 
en el sector agropecuario se ha venido reduciendo en términos absolutos 
desde .1960 (17% entre 1960 y 1970, y: 6;5% entre 1970 v 1976). En las 
otras tres regiones, por el contrarió, este sector de  la PEA  ha .seguido 
creciendo a ritmo sostenido, sobre todo en la mencionada región Chontalpa 
donde su incremento (28.3% entre 1970 y 1976) ha sido el más alto de la 
entidad. Manse los Cuadros 8, - 9 Y'10,) 

Los movimientos migratorios de esta entidad han tenido marcadas 
diferencias cualitativas de acuerdo con las diversas etapas de desarrollo 
por lap que' ha pasado  el  Estado.: Así,  hasta principios de los sesentas, 
en  Tabasco se. habían estado registrando saldos migratorios negativos, 
situación que se invirtió radicalmente en los últimos afios. Muchos de 
los emigrantes tabasnuefios se dirigieron en los afios cincuenta y parte 4e 
los sesentas.a.los Estados circunvecinos o al -Distrito Federal. En el 
decenio  de  los afiós setenta la migrációri presentó rasgos diferentes 
porque cambió en volumen, dirección y características-socioecOnómicas de 
los migrantes. -Entonces se registran diferentes tipos de migración. Uno 
fue el retorno de algunos ,de los que- salieron. Otra =I'  riente, 
la proporción mgs alta del total de inmigrantes estaba compuesta 
por personas de origen rural _con bajo nivel de capacitación, 
que llegaban a buscar trabajo  en las grandes obras de infraestructura 
y en algunas labores agrícolas de tipo .estacional, yque , poco a poco s e .  
fueron radicando en la entidad Dichos movimientos  migratorios se inten-
sificaron al abrirse 15 000 hectáreas al cultivo de caía de azúcar, dentro 
del Plan Chontalp,a, para abastecer al ,Ingenio  Benito  Juárez construido en 
1974. Primero fue 14 población nativa  de  losMunicipios menos desarrollados 
dentro del Estado y luego se le agregaron campesinos provenientes de otros 
Estados de la - República. Básicamentehah sido movimientos migratorios de 
tipo estacional para cubrir la demanda de mano de obra'en la zafra defiera 
que coincide con la del cacao, cultivo de suma importancia en Tabasco.7 / 
Las fluctuaciones de población en los ejidos colectivos del Plan se 
debieron, los primeros afios, principalmente a las inmigraciones familiares 
por las adjudicaciones agrarias a campesinos jefes de familia.8 / Entre 
1976 y  1978, su crecimiento demogrgfico ya no fue tanto de índole social 
como natural, porque hubo cambios significativos en el desarrollo del 
proyecto y además surgieron nuevas actividades fuera del sector agropecuario 
que eran económicamente atractivas, sobre todopara. los jóvenes, hecho que 
les permitió emigrar de la zona, temporal o definitivamente. 

Al mismo tiempo se han estado prodirciendo inmigraciones de técnicos 
y empleados para la Comisión del Río.prijalva o para algunas otras depen-
dencias, tanto del sector público como del privado. En lustros anteriores 

7/  Los  máximos requerimientos corresponden a los meses de mayo ,y junio. ---, , . Vease,E1  mercado de trabajo  en  La Chontaipa  (CETIAL/MEX/76/16/Rev.1), 
Méxicó, 1976,/capitulo%sobre depand -ae.mano  de  obra 

8/  En la priMera-fase de  la  primera etapa  la  población total de los ejidos 
- pasó de 13 200 personas.enj97t:a*29  000 en  197:8.'- ... , _ _. . 

Cuadro 9 
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Cuadro 9 

TABASCO: ESTRUCTURA 'OCUPACIONAL • 

Conceptó 19 70 Porcentajes 1978 Porcentajes Incremento 
(1970-1978) 

• 
Total 196 678 100.0 326 190 100.0 66.9 

Agricultura, ganade-
ría y pesca 116 147 59.1 - 185-160 56.4 - 59.4 

Extractives e 
industria del 
petr6leo 

Transformaci6n 

Construcci5n 

Electricidad y gas 

Comercio 

Transporte 

Servicios 

Gobierno 

No especificados r 

6 045  3,1  16 496 5.0 172.9 

.11 672. 5..9 20 019 -  6.1 71.5 

6 854 3.5 10 502  3.2  53.2 

505 0.3 957 0.3 89.5 

6 066 6.6 

• 

25 000 7.6 91.0 

3 626 1.8 7::63  2.3 108.6 

19  727 10.9 _ 32 - 165 ' 9.8 63.0 
- 

5 455 2.8 8 220 2.5 50.7 

13 .5 ,6.  0  22 108 6.8 63.0 

Fuente:  CEPAL, sobre la base de datos de la Secretaría de Industria y Comercio, 
Dirección General de Estadís.  tica, IX Cen-sd  General de 'Población 1970, 
Resumen General,y  Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Coordinaci6n 
General del Sistema Nacional de Información Agenda Estadística, 1578. s- 4  

/Cuadro 10 
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e st a s c o r ri e nt e s n o c o n stit uí a n u n v ol u m e n d e p o bl a ci ó n m u y el e v a d o, p e r o 
l a s i t u a c i ó n c a m b i ó a l a g r e g a r s e l o s e m p l e a d o s d e l a s c o n s t r u c t o r a s y 
l o s d e l a f e d e r a c i ó n o d e e m p r e s a s p a r a e s t a t a l -e s c o m o c o n s e c u e n ci a d e l a 
p olíti c a g u b e r n a m e nt al d e -d e s c e n t r a l i z a c i ó n h a c i a l o s E st a d o s. M u c h o s 
d e e l l o s r e g r e s a n l o s f i n e s d e s e m a n a a s u s l u g a r e s d e o r i g e n m i e n t r a s 
l l e g a n a t e n e r l a p o s i b i l i d a d d e c a m b i a r d e f i n i t i v a m e n t e d e r e s i d e n c i a, 
bi e n q u e d á n d o s e e n T a b a s c o o bi e n t r a sl a d á n d o s e a ot r d l u g a r d el - p aí s. 

A p a r t i r  d e  1 9 7 6 9  9 / 'r e f o r z a r a s el d e s a r r oll o e c o n ó mi c o d el 
E s t a d o c o n e l a u g e d e l a a c t i v i d a d ' p e t r o l e r a, s e d i o l u g a r  a l a  i n t e n s i -
f i c a c i ó n d e l a s c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s y a e x i s t e n t e s a g r e g á n d o s e l e s 
a d e m á s u n a n u e v a, l a, d e l o s p et r ol e r o s, " c o m p u e st a p o r t á c ni c o s, p r o f e si o -
n al e s y o b r e r o s e s p e ci ali z a d o s t a nt o d e P E M E X c o m o d e l a s c o m p a ñí a s 
c o n s t r u c t o r a s q u e t r a b a j a n p a r a e s a i n s t i t u c i ó n . 1 0 / L a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e e s t a i n t i m a c o r r i e n t e m i g r a t o r i a s o a r t i n : d i f e r e n t e s d e l a s a n t e r i o r e s 
q u e h a n d a d o l u g a r a al g u n o s c o n fli ct o s d e i nt e g r a ci ó n ,  e c o n ó mi c a . y  • S o c i o -
c ult u r al c o n l a p o bi a ci ó n n ati v a - - - L a s P e r S o n a s q u e ti e n e n a nt e c e d e nt e s 
d e o r i g e n r u r a l, a p e s a r d e s e r :  l a  g r a n- m a y b rl a, p a r e c e n t r o p e z a r c o n 
m e n o s d i f i c u l t a d e s p a r a i n t e g r a r s e a l a p o b l a c i ó n l o c a l y' s n o . c o n stit u y e n 
u n p r o bl e m a p a r a - el E st a d o p o r q u e . e st á n _ p r e si o n a n d o el i n c r e m e nt o d e -  l a  
d e m a n d a d e b i e n e s y s e r v i c i o s, s o b r e t o d o e n e l r u b r o d e a l i m e n t o s. S e 
p o d rí a p e n s a r q u e e n el. c a s o d e. e st e ti p o' d e i n mi g r a nt e s - s u • p r o c e s o d e 
a si mil a ci ó n s o ci al d e b e rí a s e r , m e n o s c o n fli cti v o p o r s u s a nt e c e d e nt e s-
c ult u r al e s' d e' t r a. di ci ó n - r u r al, p e r o e n r e ali d a d ,  t e n d r á q u e e f e ct e a r s e u n 
e st u di o ,  m á s p r o f u n d o y si st e m áti c o' p a r a p o d e r f u n d a m e nt a r c u al q ui e r 
a s e v e r a ci ó n e n. e st e a s p e ct o, e -• 

O t r a p a r t e d e . 1 a c o r r i e n t e M i g r a t o r i a' p e t r o l e r a e s t a f o r m a d a p o r 
p e r s o n a s m ej o r c a p a cit a d a s t á c ni c a m e nt e, p e r o d e e st r at o s d e i n g r e s o y 
d e e d u c a ci ó n di sti nt o s, c o n m a y o r p o d e r a d q ui siti v o r -y q u e p a rti ci p a n 
a cti v p - m e nt e „ e n  U n p r o c e s o d e, m no v i l i d a d s o c i a l a s c e n d e n t e ; e s t á n a c o s t u m -
b r a d o s p o r l o, t a nt o. a m o v e r s e c o n ci e rt a' a ut o n o mí a e n  e l   á m b i t o d e s u 
a cti vi d a d e c o n ó mi c a ' y s o ci al. Q ui e n e s .f or m a n -. p a rt e d e e st a: C o r ri e nt e 
n o si nti e r o n v e r s e e x p ul s a d o s , d e U n a -  a cti vi d a d -  e c o- n 5r ai c a q u o --n o l e s 
b a st a b a p a r a s u, s u p e r vi v e n ci a, s u m o vili z a ci ó n r e s p o n di 6 - m á s bi e n a l a 
at r a c ci ó n . d e u n e m et a " e st a bl e ci d a -e n I s u : m a r c o d e t r a b aj o; y .  el h e c h o d e 
e st a bl e c e r s e e n T a b a s c o m á s q u e u n fi n - e n s í  mi s m o f u e - el m e di o d e 
m e j o r a r s u n i v e l d e v i d a y d e a s c e n d e r e n l a e s c a l a s o c i a l. C o m o e n 
b u e n a p a rt e s o n d e ti p o t r a s h u m a nt e n o h a c e n i n v e r si o n e s fij a s y c u e nt a n 
c o n l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a p r e s i o n a r s o b r e l o s s e r v i c i o s e x i s t e n t e s, 

9/ E n a fi o s a nt e ri o r e s s e h a bl a p r o d u ci d o y a u n m o vi mi e nt o i n mi g r at o ri o 
m a si v o d e 3 5 0 0 e m pl e a d o s d e P E T P X,, q u e c o n s u s f a mili a s vi ni e r o n a 
f u n d a r Ci u d a d P E M E X e n el m u ni ci pi o d e M a c u s p a n a. Al p a r e c e r, e n 

, e s a o c a si ó n, n o s e p r e s e nt a r o n P r o bl e m a s g r a v e s d e i nt e g r a ci ó n c o n 
l a p o b l a c i ó n l o c a l. • 

1 0/ L a m i t a d d e l o s t r a b a j a d o r e s p e t r o l e r o s q u e l a b o r a n e n l a e n t i d a d 
s o n t a b a s q u e ñ o s y e l r e s t o s e d i s t r i b u y e d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
2 0 % d e C hi a p a s, 1 0 % d e V e r a c r u z y e l r e s t o d e d i v e r s o s E s t a d o s. 

/ c u y a di st ri b u ci ó n 
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cuya distribución hacen aún más regresiva.'  •:El patrón de consumo de algunos 
da estos inrigrrtntes  as  cua.litativancnte distintó al de 1‘'.rgs originarios de la 
entidad (incluso en -el .aspecto  de  las activiAades recreativas)', -lo cual 
contribuye, con lo anterior, a hacer Más dificil y .Ienta'su integración 
a la comunidad:que las recibe. --- 

-Las repercusiones de esto s movimientos migratorios en la estructura 
por edad y sexo de la población tabasquerla se conocerá' con mayor precisión 
cuando se publiquen las cifras: definitivas  --del 'Censo de '1980; ' se puede 
adelantar sin embargo que se esta dando un Proceso de rejuvenecimiento 
de la población por la base de la pirámide -, ya -que la Mayoría de lbs 
inmigrantes se encuentra en edades menores a loa .30 afios  

El asentamiento de la. población 'entre los . oiudodes.  de Villahertosa 
y Cárdenas, ITLit.e están muy próximas entre -  si,- superó Muy rápidamente en 
importancia y densidad demográfica al- que existía antes  - entre Villahermosa 
y el puerto de Frontera 7 -que,habia destacado -hasta los , oios sesenta; ' 
rebasando la capacidad de la, infraestructura existente al coincidir ton 
la vía de comunicación entre  el  centro y. el -  sureste de la República. El 
contilithin  urbano Villahermosa-Cardenaa ha .experimentado ,:un proceso de 
cambio TE corto plazo tan acelerado_ y -caótico que ha, alterado /  la ecología 
convirtiéndose 

 
ea  un espacio contaminado  de  diversas maneras, tanto: 

física Como social .-y estaticamente. La  -proliferación incontrolada 'de 
vehículos de carga ha vuelto -absoletas las medidas  de  seguridad tradicio-
nales elevando extraordinariamente  el  índice de accidentes.:' La  limpieza  
del anterior paisaje natural, integrado por los diversos;  cultivos' de 
plantación, los pastos y algunos restos de selva tropical, está' 'siendo , 
sustituida por las instalaciones tecnológicas, y:  los desperdicio :s'y basura•

que originan  con  los que ademas de alterarse significativamente la belleza 
del paisaje se: pone en - peligro la salud de. la población. En el a.Specto 
social se advierten, ta.mbién Contrastes radicales entre' la.s attitudes de' 
la población nativa y las de la , inmigrante.. En este corredor  de  actividad 
febril se advierten con mayor claridad -las situaciones de conflicto,. el 
descontento 7 la frustración de Un amplio sector  de la  población local en 
sus 'contactos con los petroleros. Así, esta zona Constituye el' escaparate 
más ilustrativo  de  un choque cultural que es explosivo entre dos modelos 
de desarrollo- aparentemente antagónicos: el agropecuario  y el petrolero. 

b) El proceso de  • urbanización (concentración y crecimiento urbano) 

A principios de los setenta .se 'podía decir que él asentamiento urbano 
de Tabasco, comparado con el de otros Estados del país (Aguascalientes, 
Nuevo León, Jalisco, etc.),,  no  estaba excesivamente concentrado: 
Villahermosa y Cárdena:S en conjunto abarcaban el 44.8% de la población 
urbana estatal; otras Siete localidades - (de entre - 15'000 y 40 000 habi-
tantes) cubrían el 26.8%, y el resto de la población urbana (28.4%) se 
distribuía entre otras 17 localidades (con  -un promedio de 4 309 hábi- - 
tantea' por localidad). 

/El desarrollo 
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El desarrollo agropecuario de Tábasco, caracerizado por la agricul-
tura de plantaciones y la ganadería, condicionó el procesa de -urbanización 
de la entidad de tal manera que la diversidad de dichos cultivos y la 
ganadería extensiva Permitieran que fueran desarrollándose varios centros 
urbanos de menor magnitud ademas de la -capital, a medida que iban adqui-
riendo importancia cada una de aquellas actividades económicas. De todos 
modas, se de Sarroll6  un nade° urbano  principal,  la ciudad de Villahermosa, 
cuyo crecimiento e importancia económica se ha derivada de la actividad 
comercial concentrada en ella,  as  como de la político-administrativa por 
ser la sede del gobierno estatal, y mas recientemente de . la  corriente 
turística que a ella confluye, de paso a las zonas arqueológicas del 
sureste  11/  El apoyo dado a la agricultura y la ganadería estatales a 
través de planes de desarrollo regional comb el de La 'Chontalpa y el de 
Balancan-Tenosique favoreeieron más el proceso de urbanización de Tabasco, 
así cama la ,concentración del asentamiento en la zona central del Estado 
(V1llahermoSa - grdenas). 12 / Las inversiones públicas que se han realizado, 
como las incentivos que se han otorgadoa los -inversionistas privados, no 
han tenido por objeto descentralizar la actividad econóMica. 

En los altimos ao..el - augepetrolerohas acelerado la dingmica del 
proceso de urbanización tabasquefia, sobre todo por el traslado de la sede 
de la Superintendencia del Distrito de,Comalcalco (PEMEX) a Villahermosa, 
aconsejado por la importancia que estaba adquiriendo esta regir El flujo 
de trabajadores petroleros de diversos niveleb tácnicos ocupados tanto 
por la empresa PEMEX como por las compafiías constructoras del sector 
privado que subcontrata aquélla, unido al gran -volumen de población 
flotante can expectativas de trabajo en torno a la explotación petrolera, 
está ejerciendo un -fuerte impacto sociocultural sobre la poblacióntabaa-
quefia y ello ha agudizado la incipiente problemática urbana que había - 
generado el proceso de desarrollo agropecuario  de la  entidad hacinamiento 
desordenado, escasez  de vivienda, insuficiencia de servicios, falta de 
prevención para disefiar  la  zonificación-par:funciones en el interior de 
las ciudades principales y para evitar su-detérioró-físido; ecológico y 
estótico. 

Villahermosa, lo misma que sus bellos  - alrededores dandese ha produ-
cido un proceso de desarrollo económica, político " y social en diversas 
etapas -y con diferentes ritmos de cambjo, con una cierta tradición 
histórica de perlados alternativos de tranquilidad y de agitación  : social, 
está atravesando en la actuaIidad'por un proceso de urbanización abrupto 
Y violento 4:111e estg distorsionando y reestructurando las  relaciones sociales 
que existían cuando era distinta la actividad principal. Con el banano, 

11/ Villahermosa paSó da 60 docy ilabi,t.an'tes en 1460 a -100 000 en: 1970, 
170_ 000 en 1974 v 130 006 en 1979.  

12/ La ciudad de Cárdenas empezó A crecer cuando  el  Estado.  amili6 
fronteras 0 . . sus 

aórico as y a ej ecutarse grandes obras  de  infraestructura - . . para evitar inundaciones -  en- amplias -zonas  de  cultivo Entre  1970 y  
' 1979  pase de  23 000 a  85 000- habitantes. - 
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el cacao o 14 ganadería, las relaciones econ6micoespa.ciales se caracteri-
zaban por cierta cadencia que permitía el ajuste -sociocultural de la - 
poblacián a los cambios con mayor •facilidad que ahora., cuando esas rela-
ciones han variado al volverse  'ms agresivas Y mayor la competencia por 
el acceso a los recursos, los bienes y los servicios. 'Eso no significa 
que antes de 1976 la actividad econ6mica no tuviera variaciones. Los 
cambios econ6micos habidos anteriormente también influyeron en el 
bienestar de la ,pobladi6n, .eun.clue sin llegar a alterar significativa-
mente la estructura fundamental de la ,  •entidad sustentada en la agricul-
tura y la -ganadería. - 

Esta irruticián violen,ta de nuevas actividades econ5micas y laborales 
le ha dado un mayor impulso al incipiente proceso dé marginalización que 
ya existía  en  Tabasco, agudizando' l'os déficit en, el nivel de Vida de 
sectores más amplios de poblacian y 'generando incluso condiciones de 
emergencia. Un ejemplo sumamente ilustrativo 'es el desplazamiento 
territorial  escalonado de,la-poblaci6n al interior de las ciudades (sobre 
todo en Villahermosa y Cárd.enas), ya que al aumentar la: demanda rezagada 
de vivienda en forma explosiva de pu ello a otro, se han tenido que ir 
desplazando los sectores de ingresos medios y bajos hacia J zonas -  de 
vivienda „menos_ adecuadas.  La  necesidad. de vivienda se incrementó por 
e/ aumentó de poblaci6n y por el acondicionamiento que se ha hecho • de' =- 
algunas casas-habitación para transformarlas en oficinas, ante la falta -  - 
de edificios' construidos 'para f este fin. - 

Villahermosa  ques-.0-omo.ya de dijo, habla sobresalido siempre como 
proveedora de . servicios ha aumentado ,  du 'importancia en este renglón. - 
En la actualidad abastece prácticamente a_'toda la 'region- del  sureste 
de México a pesar de lo -cual. 'en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Talase.° (que pertenece al Sistema Integrado del ,  Istmo), se le está 
dando un tratamiento un poco fuera ,de la realidad actual, como si fuera 
una ciudad satélite de Coatzacoalcos, y se está. proyectando para proveer 
servicios a nivel estatal solamente. , _ 

Algunas otras localidades se han visto asimismo afectadas por•
estos procesos _recientes,- ,aunque., de -manera relativamente- distinta. Se 
trata  de  ciudades qx:Le. 'han recibido .inmigrantes 'relacionados exclusiva- 
mente con. el desarrollo petrolero, Como, ComalcaIco, Cunduacán y Paraíso; " 
La- primera se vio afectada en la mitad ,  inicial- del decenio de loé 
setenta, ,duplicarse _su poblaci6n, entre _1970 y 1976 (de 15 .00 -0:. habi- 
tantes pase  a 32 000 aproximadamente); en apariencia, los Critim -os afíoS 
se ha es...ab -ilizado un poco por haberse .contenido 'en ella  el  auge de la ' 
actividad petrolera. En términos demográficds cucedi6 lo mismo en 
Cunduacán donde la-poblaci6n también se dupliO6, en ese riliSTCX.lapSo -  (de -- 
4 397 habitantes "paSIP a poco  ms de 9 000) 9  pero *Su estructura física 
no se ha deteriorado y por el contrario -  se advierte en ella una situa-
cien•de bonanza y bienestar 'que contrasta' con  las otras ciudades. 
tabasquefiad- afectadas PCir la actividad petrólera. Ello se debe en gran 
Parte a haber sido considerada a manera  de  localidad piloto para promover 
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una serie de medidas conjuntas entre el gobierno municipal y PEMEX, y ser 
dotada de una infraestructura de servicios adecuada, incluida la vivienda, 
que le han permitido asimilar las presiones de su crecimiento al parecer 
sin mayores dificultades. Finalmente, Paraíso, ciudad cercana a la ' 
costa, se enCuentra en la actualidad sometida a las presiones y tensiones 
de un crecimiento acelerado, sobre todo por las obras del nuevo puerto 
de Dos Bocas,- antes-de habgrsele dotado den la infraestructura necesaria 
para poder hacer frente eficazmente a esa aceleración. -  

En el Plan de Desarrollo Urbano se advierte un intento de equilibrar 
la estructura de asentamientos humanos de la entidad apoyando el creci-
miento de cuatro ciudades de nivel intermedio: Paraíso, Cgrdenas, 
Macuspama y Fmiliano Zapata. Es probable que con las transformaciones 
ocurridas durante  elatimo bienio tenga que darse tratamiento diferente 
a las  dos  primeras en »relación con las segundas, ya que Será difícil 
lograr una dispersión adecuada a otras áreas urbanas de una población que 
actualmente está concentrada, en los momentos  en  que se están llevando a 
cabo inversiones muy altas de ,PEMEX en el.PUerto de Dos Bocas y-en 
Cárdenas- Por otra parte se  pretende reducir -1a- dispersión rural promo-
viendo la concentración de este tipo  de Población-en 156 centros integra-
dores que se seleccionargn por su ubicación geográfica, su  area  de 
influencia y su capilaridad social, así como por la infraestructura de 
que disponen. 

. Las condiciones de vida de la Población tabasquela  

Hasta antes del incremento acelerado de la explotación de hidrocarburos, la 
evolución de la economía tabasquefia se habla traducido en un relativo 
mejoramiento de las condiciones 'de vida de su población. Si bien no 
todos los grupos  - y sectores sociales estaban accediendo por igual a mejores 
niveles  de  bienestar,  la  Polarización  social al respecto era mínima, compa-
rada sobre todo con la situación en otras entidades del sureste y d el 
resto del país. 

La heterogeneidad estructural que caracteriza a la economía tabas-
queaa no necesariamente implicaba la marginación 'creciente de una gran 
Parte de su  población,  ya que el estrato intermedio de productores tiene 
una elevada productividad  13/  En la agricultura de .plantación se ocupa 
mucha mano de obra y en la medida  en  que este tipo de actividad económica 

13/ La productividad por -hectgrea cultivada se ha venido incrementando a 
tasas  ms  altas en el sector de plantación que en el de subsistencia, 
pero en aquál -predominan los pequeños y medianos productores. - 
En 1970, los estratos de productores agrfcolas intr- 
medios calificados como Subfamiliar y Familiar, abarcaban el 55.3% 
del total de predios y aportaban el 69.4% del valor total de la 
producción agrícola del Estado. (Véase,Allub y Michel, op. cit., 
cuadro 9,  pg. 55. 
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corresponde también a-la mayoría de los pequefios y tedianós productores, 
'éstos se benefician de diversas maneras. Primero, su propia familia " 
extensa le proporciona al productor agrícola la mano de obra necesaria 
para atender su predio, y segundo, su pequefia empresa familiar retiene 
la mayor parte  del  ingreso por ella generado ya que a través de una ' 
creciente organización de los productores se ha ido --eliminando el inter-
mediarismo, tanto en el abastecimiento de insumos, como en la comercia-
lización de sus productos y en el financiamiento de la producci6n. 

' La expansión de la ganadería podría haber afectado negativamente a un 
sector de la poblaci5n rural, aqugl'oue ha estado más ligado a la - agricul-
tura de subsistencia con bajos  -niveles de productividad Y con altibajos 
muy marcados eiv el- comportamiento  temporal  de la producción, Ye . qt.le"Una 
parte de esas tierras se  ha  venido utilizando de manera creciente para la 
ganadería extensiva mediante Su arrendamiento en beneficio de'10S'gana -
deros grandes. Sin embargo, cabe señalar que a -raíz del proyecto de' 
desarrollo rural de La Chontalpa, debido en parte ,  al escaso éxito que 
tuvo en el incremento de la producción - de- granos, el acceso del sector 
ejidal a la producción ganadera se e1ev6-condiderablemente. Lo mismo 
puede decirse del proyecto 'Balwicén-TenósiqUe, donde sé, pretende promover 
la ganadería tanto en el sector ¡privado COMO en eI ejidal. 

Asimismo, la organizacial colectivista de los ejidOS de La Chontalpa, 
sin haber alcanzado todavía los niveles de eficiencia que sería de esperar, 
ha tenido como resultado un mejorakiento sustancia/ del nivel de vida de 
este sector de población -rural,  

La integración  - de. la  actividad petrolera a la economía tabasquena 
hasta principios  del  decenio dé los setenta, .:" antes del aceleramiento del 
proceso, no habla generado.efectos significativamente hegatiVos en el 
bienestar  de la  población. Incluso en lindo o dos casos concretos (como los 
de Ciudad Remex y Cunduacán), la actividad petroleraieneró'benéficios 
sustanciales a la población locaL ,que se tradujeron en un mayor nivel de 
bienestar. 

En síntesis, el cuadro que ,presentaba Tabasco a princiPiás del 
decenio de los setenta en el aspecto del bienestar social como resultado 
de la evolución .de su economía, era el de una sociedad accediendo paula-
tinamente a meiores niveles  de  vida, con rezagos 'notables todavía, pero 
que los propios tabaSquefios no consideraban graves ni críticos, al grado 
de que podían enorgullecerse de que "en su Estado no hubiera gente 
pidiendo limosna". Es en la segunda  mitad del decenio,  , con el acelera-
miento de le explotaci6n Petrolera, cuando los efectos negativos  en el  
bienestar de la población tabasquefia se hacen mucho mgs evidentes, tal 
como se vera posteriormente en el capitulo III. 
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a) La situación de Tabasco en relación al país y a la región sureste  

La información censal recabada permite señalar que Las condiciones 
de vida de la población tabasqueña a principios del decenio de los setenta 
eran relativamente similares a las del promedio nacional, aunque en algunos 
aspectos se adviertieran más deficitarias, sobre todo en comparación con 
las entidades federativas mejor desarrolladas  del  país Debe reconocerse 
sin eMbargo que los déficit en el nivel de vida de la entidad tabasquefia, 
no  eran críticos ni alarmantes como habría podido suponerse por la insa-
lubridad de su clima debida a las elevadas temperaturas promedio que 
predominan en el afio, el alto grado de humedad de su atmósfera y la 
excesiva abundancia de agua que cubre su territorio. En un clima tropical, 
extremndamente caluroso y húmedo, los esfuerzos tienen que ser mayores 
para poder mantener una cierta calidad de vida entresus habitantes, lo 
cual  se  traduce en una demanda de inversiones mayor de las que'pódrian 
considerarse normales. 

Así, comparado con el resto de las entidades federativas de la nación 
mexicana, Tabasco ocupaba un rango intermedio  en  cuanto a nivel de vida 
correspondiente a su nivel de desarrollo económico, por lo menos hasta 
1970. En aquel año el producto interno bruto por habitante de Tabasco fue 
de 3 419 pesos, inferior sólo en 2.3% al promedio nacional (3 500 pesos)447 

La jerarquización de las entidades federativas por sus respectivos , 
índicesde nivel de vida, situaba a  Tabasco en el vigésimo rango, dentro 
de un estrato calificado como "medio-bajo" y junto con los Estados de 
Veracruz, Yucatán y Michoacán. (Véase el cuadro 11.) Comparado con los 
demgs promedios nacionales, Tabasco presentaba una situación más defici-
taria en tres de los diez indicadores seleccionados para integrar el 
indice de nivel de vida, a saber: 1) el porcentaje de la población 
económicamente activa  (PEA)  que habla declarado percibiringresos menores 
de 500 pesos,allmes (en 1969),  ascendía en Tabasco al 62% mientras el 
Promedio nacional era del 45%; 2) la población en viviendas sin agua 
entubada en relación al total de la población de la entidad tabasquefia 
abarcaba el 66.7%, mientras el 'promedio nacional era el 39 7, y 3) la 
población en viviendas sin drenaje constituía  el 75.7% del total de la 
población en Tabasco cuando el promedio del país era del 59 7. En los 
otros siete indicadores Tabasco ocupaba una posición mejor que el promedio 
nacional, (Véase el cuadro 12.) 

Asimismo, la situación de Tabasco en el ámbito regional del sureste 
de México correspondía a un grado intermedio comparada con los Estados que 
geográficamente integran la región (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán), incluido Veracruz cuyo ektremo sur colinda con el 

141 Cifras del Banco Mundial, Citado por Enrique Hernández  Laos  
"Desarrollo regional y distribución del - ingreto- en Méxicó", en 
Demografía TEconátía, Vol. XIII, No. 4 (40),'1979, pág. 471. 

. 
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MEXICO: ESTRATIFICACION CALIFICADA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
SEGUN SU INDICE DE NIVEL DE vrak 1970 

Entidades Indice de - a/ 
Federativas nivel de vida— 

Calificación 
• del nivel de vida 

Pais 
Distrito Federal 
Sonora . 
Baja California Sur 
Nuevo León 
Baja California Norte 
Sinaloa 
Tamaulipas 
Coahuila 
Chihuahua 
Colima 
Jalisco 
Campeche 
Quintana Reo  
Nayarit 
Morelos 
Aguascaliantea 
México 
Durango 
Veracruz  
Tabasco  
Yucatán  
Michoacán 
Guerrero 
Zacatecas 
San Luis Potosi 

GuanajUato 
Tlaxcala 
Querétaro 
Chiapas  
Pueble 
Oaxaca 

100.00' . 

23.12 
74.41 

77.33 
05.76 

7. 03 
50.63 
92.02 
92.76 
93,16 

'95 .C3  

97.42 
97.91 
90 . 
0;36 

104.  97. 
1.6L62  
109./6 

•117,23  
110.02

.  

113...22 
113.9,4 . 
120.24 
120.51 

.122. 9q 
124.16  
124,17 
131 -.11. 

33.50). 

Jr-Zr, 
13 
14 
15 
16 

10 , 

, 20 - 
21 / 
22)  
23 \, 

25; I 
24,  

27"  
23  

-23 
. 30 

31 I , 

Medio-Alto 03.57 al 99.37) 

Dedio -Bajo (99.3 3  al 115.23) 

Bajo (115.24 
f 

1 131.11 
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Cuadre 11 

Fuente:  CEPAL, sobre la base de datos del  I.  Censo , eneral de noblacion 'exico 1970 
aesunen general, y  de Estadisticas vitales  de los  Estados _Unidos  Pexicanos 1970.  

a/ Elaborado con 10 indicadores correspondientes a las siguientes variables: ingre 
so familiar, alimentación, salud, vivienda y sus condiciones sanitarias y educa-
ción. No se ponderó el peso de los indicadores en el índice' cual mide los 
déficit del nivel de vida, así, la cifra más baja significa un menor déficit y 
la más alta lo contrario en relación al promedio del país. La calificación Alto 
equivale a lo menos deficitario y Bajo a la muy deficitaria. 
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Cuadro 12 

RECIO SURESTE DE 1EXIC0: -INDICADORES DEL 1TIVEL DE VIDA PO'-' ENTIDADES FE'DEPATIVAS., 1970 

(Porcentajes) 

. Campeche Quintana Roo, 
- 

Tabasco 14racrUz 

48.73 

23.80 

26.81 

22.82 

24.19 

7.70 

47.90 

52.13 

75.54 

55.60 
, 

49 , 56 

66..70 

75 ..68 

52.-51 

21;60 

54.03 

23, 84 

27'. 85 

52.86 

62.05 

28.18 

9,20 

55.80 

65.44-  

58 ;41 

, 
ucatán 

.71,. 36 

30.39 

9.90 

55.90 

53.40 

71.00 

48 24 

20:77 

80.42 

26.22 

Chiapas J.- a 

79.96 44.74 

32.19 28.25 

11.10 9.90 

58.70 68.50 

61.78 38.85 

77.18 58.79 I 

59.09 37.31 

20.91 31.76 

83.70 72.66 

43.27 28.29 

Población económicamente - 
activa 'cine:percibe 
-$50040/Mes 4/ " 

Población :que  no cónsupe leehe, _ 
carne t-iilluevo ipt 

Tasa de Mortalidad 

Tasa dé mortalidad infantil .: 

Población en viviendas sin agua/ 

Población_ en  viviendas.  Sin  drenaje, 

Población en viviendas de 
una habitación, 

Población en viviendas rentadas c/ 

Población que no consume pescado b/ 

Población analfabeta d/ 

Vitales 'dé 
 PUTEErifij 6 

b/ Porcentaje 
c/ Porcentaje. 
T17 Pbteentaj 4 

Pl  
o 
o 
o 
rs  

O  

Fuente:  CEPAL -sobre: la base de datos Censo General (e Poblacion, Mexico, P. 
los -L'stados Unidos !ialticanos- 197 0. 
en,reipción al total estat-aPde f a PEA que declaró percibir ingresos en 
en relación 41 total estatal de población mayor  de un'ffilo :de. edad. 

,en'rélación al total de población estatal; 
'/-1 174.a ci6i1 al.  total de población mayor  de 10afíos:, de 

_ 
_estimen.  r;eneral 'y 'de Estadisticas 

1969. 
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suroeste de la entidad tabasquefia.15/ En este contexto regional, tanto 
en lo económico como en el nivel de vida material, Tabasco ha compartido 
esa posición intermedia con Veracruz y Yucatan, superando a Chiapas, pero 
por debajo de Campeche y Quintana Roo. 

En la variable alimentación, las condiciones de Tabasco han sido 
menos deficitarias que las de Veracruz, Yucatán y Chiapas, pero  ms  que 
las de Campeche. Quintana Roo sólo superaba a Tabasco en el indicador 
del consumo de carne, leche y huevos, por ser su daficit menor que el de 
este íntimo, pero en el consumo de pescado la situación era inversa. Por 
lo que respecta a la salud (medida con los indicadores de mortalidad 
general y mortalidad infantil), la situación de Tabasco tambian ha sido 
menos deficitaria que /a de los otros Estados de la región, salvo Campeche 
y Quintana Roo. En la variable vivienda, que  -en cierta forma incluye 
condiciones ambientales sanitarias (por los indicadores de población en 
viviendas sin agua entubada y sin drenaje), Tabasco estaba ya en 1970 por 
lo general en peores condiciones que tres de las otras entidades de la 
región aunque superaba a dos de ellas. Finalmente, en la variable 
educación, medida por el indicador de analfabetismo, Tabasco superaba a 
Veracruz,  Yucatán y Chiapas, pero no a Campeche y Quintana Roo. 

Para analizar la evolución de los niveles de vida de la población 
tabasquefia -en el curso del decenio de los setenta, en comparación con lo 
sucedido en sus Estados vecinos y con el país en general, sólo se dispone 
de indicadores relacionados con las variables de salud y educación que 
incluso cubren por lo general'únicamente el Primer lustro de los setentas. 
Así se  advierteque en Tabasco la tasa de mortalidad bajó de 8.8 defun-
siones por cada  1.000  habitantes en 1970 a 6.4 en 1975, situación que 
sólo fue superada por Campeche y Quintana Roo, donde se registraron tasas 
mas bajas todavía. La tasa de nivel nacional era en cambio más alta (7.2 
en 1975). En cuanto a mortalidad infantil, en Tabasco bajó de 52.8 defun-
siones por cada 1 000 nacidos vivos en 1970, a 49.3 en 1975, y resultó 
mas baja que la del promedio nacional (68.5) en el primer alío de comparación 
Y  casi icual que la correspondiente a-1973 (49.3). 1 6/ 

Por lo que respecta a las enfermedades que con mayor frecuencia 
fueron causa de muerte, mientras en él conjunto del pals se mantuvieron 
en primer lugar (tanto en 1970 como en 1975) las relacionadas con las 

15/ Por  10 general,  las diversas clasificaciones regionales de Naxico 
coinciden en agrupar a Veracruz -y Tabasco en una sola región 
geoeconómica (véase  Angel Bassols Batalla, La división económica  
regional de  México,  UNAN, México, 1967, Cap. 1), pero aquí se adopta 
la -clasificación de Claude Bataillon, - que considera al sureste como 
una unidad denominada "trópico htimedo", vaase C. Bataillon,  Las  
regiones geograficas en Naxico, Siglo XXI Editores, Eaxico, 1969, 
segunda parte, Cap. 2. 

16/ En 1970 la tasa de mortalidad  - infantil del país estaba subestimada en 
un 47%: 'Véase José Carlos Escudero,  On  Lies and wealth  Statistics: 
Some Latin American  ExamPles"!, International,  Journal of Health Services, 
Vol. IG,  No  3, 1980 )  pág. 424. 
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vías respiratorias (influenza, neumonías, bronquitis y otras), en Tabasco 
fueron las enfermedades infecciosas relacionadas con el aparato digestivo 
(enteritis y otras enfermedades diarreicas) las que ocuparon el primer 
rango en ambas fechas. Las anemias, avitaminosis y otras deficiencias 
nutricionales han ido reduciendo su importancia como causas de defunción 
en el Estado aunque todavía ocupan un rango importante; en cambio el 
sarampión, al igual que en el pais, ha ido desapareciendo en Tabasco como 
causa importante, lo mismo que la tuberculosis, aunque esta atima aumentó 
ligeramente en el curso de ese lustro, en Tabasco como en el país. Las 
enfermedades  qua  se suelen relacionar con la modernización y la urbaniza- 
ción, como las enfermedades del corazón y los tumores malignos, y la 
diabetes, en Tabasco se mantuvieron casi en sus mismos rangos entre esos 
afios mientras a nivel nacional incrementaron su participación. En cambio 
Ids accidentes, envenenamientos y violencias  se  incrementaron en Tabasco 
significativamente como causas de defunción en ese lapso, ya que 
del rango decimotercero pasaron al segundo en 1975, ampliando su porcen-
taje de participación de 1.1 a 11.3. Este incremento de la importancia 
de los accidentes como causa de defunción fue mucho  ms  notable en Tabasco 
que en el pais en general y en parte debe atribuirse al incremento de las 
actividades petroleras, como se explicar g en el capitulo III de este docu- - 
mento. (Véase el cuadro 13.) 

A nivel regional en 1975, segón estos indicadores relacionados con 
la variable salud,  Tabasco.vari6 mucho su posición -con respecto a los 
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Estados vecinos ya que  en  muy pocos rubros-comparti6 con' aquellos rangos 
semejantes; así sucedió con los casos de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias que son la causa más importante de muerte para casi todos 
ellos. A los accidentes, que en Tabasco les corresponde el,segundo 
lugar, en Quintana Roo ocupan el primero, y en Campeche, Veracruz y 
Chiapas el tercero, mientras en Yucatán es el sáptimo. Las enfermedades 
del aparato circulatorio se sitóan también casi en la misma posición en 
todas estas entidades, al igual Que las del aparato respiratorio, aunque 
estas'Intimas sean menos importantes como causa de muerte que las ante-
riores. Mese el cuadro 14.) 

En el aspecto educativo, Tabasco mejoró significativamente su situa- 
ción entre los ciclos 1970-1971 y 1976-1977, manteniendo su posición 
intermedia en relación con los otros Estados de la región, y ligeramente 
inferior en relación con el promedio nacional. El incremento de la 
población escolar total atendida en Tabasco fue de 52.7%, superior al 
nacional (43.9%) y a los de los Estados de Campeche (47.5%), Yucatán 
(40.27) y-Veracruz (38%), pero inferior a los de Quintana Roo (127.9%) y 
Chiapas (69.8%). Sin embargo, haciendo este mismo tipo de comparación, 
se advierte que el peso de este incremento educativo durante ese periodo 
se dio para Tabasco en la educación denominada terminal  (entrenamiento 
fundamentalmente técnico de nivel -medio- que sólo cubre el 1 7  del total 
de educandos), nivel en el que se incrementó la inscripción un 234%, 
el más alto de la región. En  cambioen el nivel de la educación superior, 
el incremento de Tabasco fue el Ings bajo comparado con las otras enti- 
dades vecinas. En  el  nivel medio de  educación ocupó .Tabasco un rango 

:/Cuadro 13 



F u e n t e :  E l a b o r a d o  c o n _ d a t o s _ d e  l a _ O f í c i n a  d e  S e r v i c i o s  C o o r d i n a d o s _ d e . . S a l u d _ P Ú b l i c a  e n  e l  e s t a d o  d e  T a b a s c o .  

C u a d r o  1 3  

M E X I C O  Y  T A B A S C O  E M E R T I E D A D E S  M A S  I T T O R T A N T E S  C A U S A N T E S . D E  D E F U N C I O N  

E n f e r m e d a d e s  

• • • n •n • n •••••••••••.... 

T a b a s c o  
1 9 7 1  1 9 7 5  

%  R a n g o  

• R e p ú b l i c a  M e x i c a n a  

R a n g O .  R a n g o   

1 8 0 . 0  

E n t e r i t i s  Y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s .  _ - . 
d i a r r e i c a s  

I n f l u e n z a ,  n e u m o n í a  y  O t r a s  

1 6 . 6  

r e s p i r a t o r i a s  a g u d a s '  - 1 2 . 9  .  

E n f e r m e d a d e s  dell c o r a z ó n  _ 7 . 1  
_ 

S i n t o m a s _ y  e s t a d o s  n e r v i o s o s _  
m a l  d e f i n i d o s  - .5.2 

A n e m i a s ,   a v i t a m i n o s i s  y  O t r a s  
d e f i c i e n c i a s r l u t r i b i ó n a l e s  ' 5 . 2  

T u m o r e s  m a i i t n p s :  2 . 5  6 

E n f e r m e d a d e s   . c e r e b r o  v a s c u l a r e s  2 . 3  

C a u s a s   d e   m o r b i l i d a d   -y   m o r t a l i -
d a d   p e r i n a t a l e s   2 . 3   

T i f o i d e a ,  p a r a t i f o i d e a y  ^ o t r a s  
s a l m o n e l o s i s  1 . 9  

T u b e r c u l o s i s .  t o d a s  f o r m a s  1 . 9  9 

D i s e n t e r í a  b a c i l a r  : y  a m i b i ó s  s  1 .8 1 1  

S a r a m p i ó n  1 . 4  1 2  

A c c i d e h f l i s y  e n v e n e n a m i e n t o s  y  
v i o l e n c i a s   1 . 1  1 3  

D i a b e t e s  m e l l i t u s  1 . 0  1 4  

R e s t o  d e  l a s  c a u s a s  3 6 . 8  

a
l
pv

n.
of

  

1 0 0. 0 1 0 0 . 0  

9 . 2  

7. 1 4  

1 0 0 . 0  

1 1 . 5  3  

J 3 : . 3  1 

1 0. 3 4 

e  0  
O . 0  

4 . 5  

. 4  

4 , 9  -  

- 2 , 9  

2 8. 0 

0. 0 

1 2 , 2  2 

2 . 3  1 0  

2 6 . 3  

1 . 0  

2 . 0  

0 . 9  1 3  

0 . 1  1 4  

1 1 . 3  2  

1 . 5  1 0  

3 0. 3 



4.0 4.2 5.8 

3.6 8 1 7 7.2 

7.0 6 2.3 9 

1.3 12 2.2 10 

2.6 10 

7.6 

1.5 11 

Cuadro 14 

REGION  SURESTE DE HEXICO: CONPOSICION PORCENTUAL JERARQUIZADA DE LAS DEFUNCIONES 
SEGUN SUS CAUSAS PRINCIPALES, 1915. 

Campeche Quintana ROO: 
% Rango Rango 

20.9 16.8 2 

13.0 19.0 

2.4 10 

Tabasco  Veracruz  - 
% Rango * 

Yucatán 
% . Rango, % Rango 

24.5  i  19.6 17.7 

16;0 13.,6 6.5 7 

13.4 : 3 . 12.3  4 H. 13.8 3 

13.2 15.9 2 15.2 2 

11.3 10.0 11.6 4 

4.2  6 6.4  6 6.5 7 

Chiapas 
% Rango 

29.8 2 

11.6 3 

32.4 1 

7.6 

9. 8  4 

4.5 6 

2.2 9 

3.2 7 

1.8 10 

2.7 8 

Enfermedades 

Infeceiosas y, 
parasitarias  . 

Accidentes,. 
envenenm-ydentos 

Sintomas y estados 
morbosos Mal definidos 

Del aparato 
circulatorio 

Del aparato 
respiratorio 

Del aparato digestivo 

De la nutrición y el 
metabolismo 

Tumores (neoplasmas) 

Ciertas causas 
perinatales 

De la sangre y órganos 

5' Anomalías congúnitas 
Del aparato 

8 genitourinario 
H . o 

Fuente:  CEPAL, sobre  la  base 'de: cIáto  de  los.servicios CoordinadoS - de Salud pública en-,* el_E,S*;tado de  Tabasco.  
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intermedio ya que su incremento sólo superó a los de Veracruz y Yucatan, 
y lo mismo sucedió finalmente en el nivel de la educación elemental (que 
incluye la preescolar y la primaria), donde el incremento de Tabasco fue 
superior al de Campeche y también al de Veracruz y Yucatan. 
(Véase el cuadro 15.) 

El porcentaje de la demanda escolar de educación primaria atendida 
en Tabasco en el ciclo 1970-1971 fue de casi el 60%, igual al promedio 
regional del sureste, pero inferior al promedio nacional (69.7%); en 
1976-1977 había aumentado al 67.7%, manteniéndose inferior todavía al 
promedio nacional (76%) y aén al regional (68.2%). En este sentido, 
comparado con las demás entidades de la región continuó ocupando un 
rango intermedio, tanto en el porcentaje de demanda atendida, como en el 
del incremento de dicho porcentaje._ (Véase el cuadro 16.) 

Del anglisis de esos datos se desprende que en ese sexenio hubo un 
apoyo notable a la educación en todos sus niveles en el sureste, del país 
en general, destacándose  ms  sin duda las entidades federativas que 
estaban partiendo de niveles ínfimos a principios del período (como 
podrían ser los casos de Chiapas y Quintana Roo fundamentalmente), 
razón por la cual reflejaron en  sus  cifras incrementos casi espectacu-
lares. Tabasco contaba ya con una base de cobertura bastante adecuada 
a su demanda desde decenios anteriores, por lo menos en el nivel de 
educación elemental, por lo que el incremento que acusó en la primera 
mitad del decenio de los setentas le permitió responder eficazmente al 
probable aumento de la demanda que se produjo como consecuencia de su 
elevado crecimiento demográfico. 

En síntesis, el Estado ha ocupado una situación intermedia en el 
país en cuanto a las condiciones de vida de su población. Sin haberse 
modificado básicamente dicha situación en el transcurso del decenio de 
1970 se han podido observar algunos cambios de signo contradictorio que 
reflejarían la influencia de varios fenómenos. Por un lado, de los 
efectos en el nivel de vida de los aumentos de ingresos de la población 
y de sus consecuencias sobre su poder adquisitivo y sobre la demanda y 
los precios internos. Por otro, las consecuencias negativas que sobre el 
bienestar de la población ha tenido el crecimiento explosivo de la 
inmigración urbana y rural, generada y acelerada por los programas de 
desarrollo agropecuario y la explotación petrolera. Estos fenómenos han 
tenido efectos combinados sobre los diversos componentes del Indice 
promedio del nivel de vida de la población tabasquella, en la forma indicada. 

b) Los niveles de vida en el interior de Tabasco  

Los indicadores del nivel de vida de la población de cada uno de los 
17 municipios :del Estado no revelaban en 1970 desigualdades excesivas 
entre ellos. Cinco municipios', clasificados en los estratos alto y 
medio alto (vase  el cuadro 17),  geográficamente distribuidos en tres 
greas a lo largo del territorio estatal relativamente desconectadas una 

/Cuadro 15 



Cuadro 15 

REGION SURESTE DE MEXICO: INCREMENTO DEL ALUMNADO POR. NIVELES EDUCATIVOS 
Y POR ENTIDADES FEDERATTVASn 1970-1971 A 1976-1977 

(Porcentajes) 

Niveles de 
educaci6n 

Campeche Quintana 
Roo Tabasco Veracruz Yucatán Chiapas Total 

Región 
República 
Mexicana 

41exental 27.8 , 104.3 41.8 30.1 31.8 59.9 37.9 32.4 

Preescolar 69.3 152.5 157,4 47.5 70.7 120.9 56.9 

Primaria 25.9 101.2 39.3 29.3 30.6 58.1 36.7 31-4 

Medio  179.0 393.1 155.0 86.4 77.7 189.8 112.2 104.6 

Medio básico 204.4 333.3 145.9 81.4 75.1 147.4 101.5 95..3 

Medio superior 373.7 1 420.7 232.9 121.1 87.4 483.6 164.7 133.6 

NorMal 104.9 ' 248.5 46'.5 16.4 80.1 251.4 117.3 143.1 

SuperiorW  382'4 0 000.0 112.4 252.7 137.3 434.8 221.9 109.8 

Terminal 205.8 225.0 233.8 11.3 69.8 84.9 52.9 77.3 

Elemental 291.1 225.0 260.3 1,9 83.5 69,1 81.1 65.4 

Medio 142.7 73.6 57,0' -13.5 541,4 57.2 129.4 

Total 47.5. 127.9 52.7 38.0 40,2 69.8 47.1 43.9- 

Fuente:  CEPAL, sobre larbaee de datos de 
2cApácijny_ski .s.  niveles'de bienesta r. 
del sistema Nacional- 'de Información. Méxica;- , ,1979, Cuadros IV,B-1 a IV-B-17, páginas ,221-236. 

a/ Incluye normal  superior. 

la Secretaria de Prograiriacióit y Presupuesto La  ,población de 'f.taxico, _su 
Serie:-  Manuales  de  Información Básica  deia Naci6h. Voofainación General 



Poblacion,en 
edad de educa 
ción primaria 

(1) 

República 
Mexicana 13 260 762 

Total región 2 060 529 

Campeche 

. 

 

Chiapas  

68 924 

473 337 

Quintana Roo  TA.  937 

Tabasco- 236 966 

Veracrue 1A57-  129 

Yucatgt 199 236 

Cuadro 16 

REGION SURESTE DE MEXICO: DEMANDA ATENDIDA DE  EDUCAC  ION  PRIMARIA POR ENTIDADES FEDERATIVAS 

1970-1971 
-Dematici,aten 

dida 
(24) 

(3)  

Poblacion en 
edad de educa.,. 
ción primari4 
H. (4) - " 

1976-1977 Incremento 
1970-1977 

: (Y, ) 
(7 ) 

- Alumnos' 

(2) 

Alumnos 

(5) 

Demanda aten 
dida (%) - 
(3/4)(4/5) 

(6) 

9 

1 

248 - 190 

247 274 

52 063 

224 294 

1.106 

141 980 

69.7 

60 . 5  

75.5 

47.4 

74.6 

59.9 

16007'011 

2 499 733 

89 144 

554 820 

38'420 

291 948 

12 148 

705 

65 

354 

37 

197 

357 

192 

221 -  

249 

549 

626 

438 

753.  

327 

556 

75.9 

68.2 

73.5 

63.9 

97.4 

67.7 _ 
65.9 

85.9 

31,4 

36.7 

25.9 

58.1 

101.2 

39.3 

29.3 

30.6 

662 -657 

147  474  

62.7 

74.0. 

1301 295 

224 106 

  

sobe  .1a  basé de Mico, Secretaria de Programación y Presupuesto,  La  po1Tac .4 ligKico,,su 
sus niveles de  Bienestar. Serie: Manuales de Información BAsica de la Nación.' Coordinación General 
Nacional de Información, Móxico, 1979, IV-B-29,  pg.  249. 

 

'.tente:  CEPAL, 
ocupación  • y 
da Sistema  

 



Rango Municipios Calificación 
Indice del 

nivel de -vida 

Total 

E. Zapata Alto 68.6* 

- 51 - 

Cuadro 17 

TABASCO: ESTBATIFICACION DE LOS MUNICIPIOS, SEGUN SU INDICE  
DE NIVEL DE VIDA, 1970 

Paralso 85.8 

Cárdenas 90.9 

Centro, 91.3 

Macus pa:na - 

3 Medio-al to 

Tenosiclue-

Centla 

Huimanguillo 
. . 
Cuziduatán 

Jalpa 

Nacajula 

Comalcalco 

Jalapa 

Teapa 

Jonuta 

talanan 

`Tacotalpa 

101.5 

102.6 

105.7 

106.0 

106.2 

108.8 

109.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Secretaria de - Indus...ria y 
Comercio,  DireCci-án General' de Estadistica,  IX  Censo -General de  
Población; 1970 , Resumen General:: *. 
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de  otra: a) la del área Cárdenas-Paraíso, en la parte noroccidental del 
Estado, caracterizada principalmente por la actividad agrícola de 
La Chontalpa (Cgrdenas) y por la de plantaciones de palma de coco y por la 
pesca ea la parte costera de ambos municipios (sobre todo Paraíso); b) la del 
Centro-Macuspana, donde el valor de la producción agropecuaria y forestal 
por habitante es relativamente bajo en comparabión con el resto de los 
municipios, hecho que se explica en parte por la mayor concentración 
demográfica de dicha zona, sobre todo en el municipio del Centro que es 
donde se localiza Villahermosa, con todo el peso de las actividades 
comercial, industrial y administrativa.correspondientes, y c) la. de 
Emiliano Zapata, que-siendo-eminentemente rural no era muy - importante en 
cuanto al valor de su producción agropecuaria por habitante y sin 
.embargo ocupaba el rango menos deficitario de todo el-Estado en el 
índice de nivel de vida, localizgndose en su parte sudoriental, esto es, 
en el extremo opuesto al de la zona Cárdenas-Paraíso,  (Vase  el  map.) 

Por otra parte, el estrato del nivel de vida medio-bajo comprendía 
otros siete municipios de los cuales seis se agrupaban siguiendo relativa-
mente una dirección suroeste-noreste, mientras que el ptimo (Tenosique) 
se localiza en el extremo sureste del Estado. Entre ellos, Eui -mAnguillo 
se distinguía por la estructura de, producción agropecuaria mgs ..equilibrada 
puesto que sus cultivos anuales o de ciclo corto aportaban el 3811% del 
valor total de la misma, mientras sus frutales y plantaciones aportaban 
el 31.8% y la ganadería el 27.6 7.. Camalcalco, Cunduacgn y jelpa se 
distinguen por ser eminentemente productores de cultivos de plantacign 
(cacao  sobre todo) mientras Nacajuca presenta una estructura de producción 
relativamente equilibrada asimismo y Centla distribuye el valor de su 
producción agropecuaria principalmente entre las plantaciones y la gana-
dería; en Tenosique, en cambio, es más importante el valor de su produc-
ción animal (60.7%), junto con - la de cultivos de ciclo corto (30.6%). 
(Véase el cuadro 18.) 

Los cinco municipios que integraban en 1970 el estrato bajo en el 
indice del nivel de vida de Tabasco se distribuían geográficamente, en 
fin, en tres 'áreas: a) una en el centro-sur del Estado, con los municipios 
de Jalapa, Tacotalpa y Teapa, donde el mayor peso del valor de su produc-
ción agropecuaria recae en la agricultura de plantaciones (poco ms del 
60% en Jalapa y Teapa), con la excepción del ultimo, donde la ganadería 
es más importante (43.7%) y cuya estructura de Producción .agropeouarie es 
menos desequilibrada; b) el municipio de-  Jonuta, que se localiza en la 
parte centro-oriental y era esencialmente ganadero (81.2% del valor total 
de su producción agropecuaria), y c) Balancgn; en el extremo oriental del 
Estado, fronterizo con Guatemala, donde se repartía el valor de su produc-
ción agropecuaria entre la ganadería (58.5%) y los cultivos de ciclo corto 
(31.8%) principalmente. 

En resumen se puede decir que a principios del decenio de los 
setenta,. lo que respecta al nivel de vida material de su población, 
Tabasco se encontraba en una situac.ixin  ms  deficitaria que la de la mayor 

¡Mapa 
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MAP A 

TAf3 ASC 0: Estratos del nivel de vida.  1970 

•ALTO 

1 EZapala  

. ME-O O ':A _V 

2 Pararso 

3  Ca°  t'd e n  a S' 
4 Cen tr o 

5 Macuspana 

, M F 0 10 -pAjo 
6 Tenosigue 

C.e t 1 a .. 
8 HnçjuH l o 

S (1 n du a -c n 

10 .Jaipa .  
11  Nac auca 

12  Co ma I  calco  

.B . AJ 

13  J alapa 

14 1- 0a0a, 

15  Jonuta 

16 Oat aricail 

17 Tacotaina 



Cuadro 18 

TABASCO: VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA POR TIPOS DE PRODUCCION, 1970 

Valor total de Agricultura de ciclo .corto Agricultura de plantación 
la producción Miles de 'Porcentaj s.  

(miles de pesos) pesos (2/1) 
(1) (2) (3) 

Miles de 
pesos 
(4) 

Porcentajes 
(4/1) 
(5) 

599 499 1.21.61. 22.8 237 562 3?.4 
30 251 9 622 31.8 1 644 5.4 

100 331 28 797 28.7 54 085 53.9 
32 477 2 492 7.7 16 747 51.6 
58 464 12 532 21.4 10 156 17.4 
59 876 3 450 5.8. : 45 992 76.8 
39 412 8 944  22,7.' 25 865 65.6 
643 1 018 15.6( 409 6.4 
84366 32 774 38.8 26 836 31.8 
13 893 2 380__ 17.1 573' 4.1 
16 472 3 198 19.4 10 629 64.5 
12 278 1 564 12.-7 ' 746 6.1 
34 268 - 9 268 993 2.9 
7 455 2 563 34.4 1 638 22.0 

17 524 143 0:8 15 785 90.1 
29 956 8 574 28.6 6 907 23.1 
27 521 755 2./ 17 334 63.0 
28 522 8 717 30.6 1 223 4.3 

Producción pecuaria  
Miles de Porcentajes 

pesos (6/1) 
(6) (7) 

217 555 

17 697 
16 993 
13 238 
35 776 
10 379 

2i E 

92 36 15 
9 965 
24 006 
3 234 
1 595 

13 090 

9  17 T 

Municipios 

Total 

Balancón 
Cardenas 
Cent la 
Centro 
Comalcalco 
Cunduacan 
Emiliano Zapata 
Huimanguillo 
Jalapa 
jalpa 
Jonuta 
Macuspana 
Nacaiuca 
Paraíso 
Tacotalpa 
TPnpn 

Tenosique 

36.3_ 

58.5 
16.9 
40.8 
61.2 
17.3 
11.6 
77.8 
27.6 
67.0 
16.1 
81.2 
70.0 
43.4 
9.1 

43.7 
34.2 
63.7 

Fuente:  CEPAL, sobre"ld bese  - de datos de la Secretaria  de  Industria y Comercio, Direccion General de Estadistica,  
V__e_g_s_o_j_Ikrianadero  y Ejidal, Ta_ba_s_só2  1970, 1975. ' 
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parte del país, aunque se aproximaba mucho al promedio nacional. En el 
interior de la entidad esa situacián no estaba sin embargo muy polarizada, 
es decir, las condiciones de vida entre los 17 municipios del Estado no 
variaban significativamente. Otro indicador que confirma esa escasa 
desigualdad es el indice de concentracian del ingreso en el interior del 
Estado, que en Tabasco era muy bajo comparado con el resto de las enti-
dades federativas del pals. Salo Sonora (0.314), Baja California Norte 
(0.334) y Nayarit (0.339), presentaban valores ms baj,6s en el coeficiente 
de Gini que Tabasco (0.3392), y todos ellos significativamente inferiores 
al promedio nacional (0.486). (Véase el cuadro 19.) Asimismo, la 
concentracian del ingreso en el sector rural de Tabasco era baja mientras 
/a del sector urbano era de nivel medio. Créanse los cuadros 20 y 21.) 
Se podría decir de manera tentativa que las zonas ganaderas del Estado 
eran ligeramente más deficitarias en el nivel de vida de la poblacian 
que las zonas agrícolas, pero que en todas se hablan ido mejorando sus 
condiciones de vida por lo menos hasta el final del primer lustro de los 
setentas. 

c) La dotación de servicios de bienestar en Tabasco 

Puede considerarse que los recursos financieros destinados al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacian tabasquefia en 
1970 eran insuficientes. Aquel año la inversian póblica federal realizada 
en Tabasco fue de 1 597 millones de pesos (5.5% del total de la inversión 
realizada en el país) que en términos por habitante significaron un 
coeficiente de 2 078 pesos, cantidad bastante más elevada que la del 
coeficiente promedio a nivel nacional (576 pesos por habitante). El peso 
principal de este apoyo financiero federal a Tabasco correspondía eviden-
temente al sector de energéticos que empezaba ya a constituir la actividad 
económica  ms  importante de la entidad y se destacaba también notablemente 
a nivel nacional. En el interior del Estado este apoyo federal implicaba 
también un notable desequilibrio entre los componentes de la estructura 
interna de /a'inversian póblica porque mientras en el sector industrial 
(en el que se incluye el de los energéticos) se concentraba el 78.7% 
del total de dicha inversian, al agropecuario salo le correspondía el 
17%, a las comunicaciones y transportes, el 4%, y al bienestar social tan 
salo el 0.3%. Así, mientras en el primer sector mencionado se invertían 
1 635 pesos por habitante, en el agropecuario y el forestal se invertían 
350, en el de comunicaciones y transporte, 86, y en el de bienestar, sólo 
7 pesos por habitante. En el cuadro 22 se pueden apreciar las diferencias 
que al respecto había entre Tabasco y el promedio nacional. Mientras el 
coeficiente por habitante correspondiente al sector industrial era 
siete veces  ms  alto en Tabasco que el que le correspondía al pals, en el 
de bienestar social sucedía lo contrario pues el coeficiente tabasquefio 
era 22 veces menor que el correspondiente nacional. 

Sin embargo, en el curso del decenio, fue notable la atencian que se 
prestó al sector de bienestar en Tabasco, sobre todo en el sexenio 
1970-1976, cuando recibió' un apoyo tan notable que aumenta sifnificati-
vamente su participación porcentual en la estructura de distribución de 

/Cuadro 19 
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Cuadro 20 

MEXICO: CONCENTRACION DEL INGPESO EN EL SECTOR RURAL POR 
ENTIDADES FEDERATIVAS, 1970 

Entidades 
federativas 

Concentración del .  ingreso 
..(indice de  Gin)  

Rangos 

Total 0.419 

Sonora 0.250 1 
Tabasco 0.284 2 
Aguascalientes 0.292 3 
Michoacán 0.292 
Nayarit 0.311 5 
Guerrero 0.312 6 
Oaxaca 0.312 6 
Coahuila 0.324 8 
Sinaloa 0.325 9 
Zacatecas 0.326 10 
Campeche 0.338 1 1  
Tlaxcala 0.339 12 
Nuevo León 0.340 13 
Chihuahua 0.347 14 
Tamaulipas 0.347 14 
Baja California Norte 0.348 16 
San Luis Potosi 0.359 37 

Veracruz 0.362 18 
Durango 0,373 19 
Colima 0.376 20 
Baja California Sur 0.383 21 
Yucatán 0.387 22 
Hidalgo 0.391 23 
Morelos 0.391 24 
Chiapas 0.392 25 
Quintana Roo 0.400 26 
Querátaro 0.402 2, 7 

Guanajuato 0.403 28 
Puebla 0.405 29 
Jalisco 0.408 30 
Máxico 0.481 31 
Distrito Federal 0.000 

Fuente: Enrique Hernández Laos, op. cit., pdgc. 470 a 474. 

/Cuadro 21 



O 

o  
0 1 

b k * ;  

o 
ori 

, r 1 

G-3 

C) 
0  •  •  
1 1 ' H.  

4.) 
O . 

o 
9 -  

 

C) 

  

v- 4 t.- 4 r q  1 - 4 y- 4 

1 o C. ,  O  0 ` n i:- 4 ri ,-.- 1. c;`) 4- v.) 1.--- c o N. e n c ) o  ,:..; (- -) c-A C A  ---- . c.,,  C A  ‘. 0 Cl) v.:,- - 0,4 1. 4  Cl)  r -t c • -) 
n. 0 o  , -. 4 C. 9 m el « y ..t.,,  y -N vi ; TI tr y ..,,,I, V ,   N .   C A C. ,'' s C A C A, C,) v- a r.., 3 ( " 4 f - • e. " 5 . 0 ") :..,' , '...i I r,  N.  
N  o r ) oti:t n ,r 1 I n r n  ol  c e) cf .) t v 1 cr) vi  c vl t ri 1, 1 c e) g q et ) - ,:-. 1' --4 ..  . 1 ,:: ".' -r.: .  , - 1 - z.i• . 4 1' , zi-  4:',. -.•.,'. -tr n I n 

* - Z D o t i  o  4. e, o o *: O  

- , 
• , 

1 

1,   
O 

 

4 3 
f. 3 1.1 P 4 

o o <I, 
Cl) r. 1 

. v 4 
' O tt 1 
N 1 4 
O  o  
4.I. ' 0 
o  O  

P 4 r 5.4 O 
i d 
M 

O V a ,-.r.4 4. 3 O r b  0  .  -  v 3  0  . /  

t D 0  0 r 4  t'' )  t ti  O vtil O C 4  t I J  O 

r " 4  1, 4  F-- 1 V a O ( )  r - 4  4 . 1  C )  t a ,  C )  r' 4  , 0  
Vd $ 4  4 . 1  0  r d  Vi) Al + ri  0  O ,-,7a O 

yt ) 0. ) O V . )  1 4  ) 1  1 4  0  ) 4  . 1 4  tli  0  C )  
9 ,4  " P  r d nv 4  0  t V  9  V W  d " : 1 i l l  O 71  
V 1 O Cl )  P a rl o :-.., > 4  r -. 1 0 c...:) P. H 4 

O O 
4r 4 ,r ,1 Ce3 
O O tl) 

O 1 4 1 4 4 d 
O O O a 

ell t 4 4 1 1, 1 ' 4 4 O O 
(14 C d • e 4 - t 13 

-tkJ - 0 9 .-'1  ..,t13 .. - - - - t tl  0 4  ri  ,  N 0 W. 1 0.-. 1 1 4 .  0  
O s o 4 t ki O  O  Al  4 . 1  t . 4  v 1  . til  r ,  O „ el ( 4  t tl  t' O t- 4 . O 

al 4- 1 O  O  O  ( 1 O 4. 4 ti s i,-- 4 t i  1 4 t u  u  0  4 . .i  0  0  
F.4 O 0  t o  1 ,4  0  W  0  . .;.). O 4.) O a ) v » 1-. 4 O 9  

4. 4 , - - + t d ' 1' 1 O 1. 4 O ..r.-1 •-, O E. *1-1  1.1 O e - o O 4 1 ,, o 
t d 1 4 e d p l   $ 4 c o L. ,  .  

O cp o c o ., „ o o ..,-. 1 c o „. 4 ,.. 1 „, 4., , T, ,,,, .., 7, .r, ,...„ o  

O'  O  r . 3  il  ; 2 :  C A t.. ) t g E .4  H  Al ::-,- L',3  0  - 4  O'  ,z, :i  r, :: ( . 4 

o  



4.2 
7.3 

23.5 

66.5 
269;9 
439.4 

86.5 
268.0 
417.3 

Cuadro 22 

TABASCO: INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA 

Tabasco 

Porcentajes Coeficiente 
(Pesosihabitante) 

Total  
1970 1 597.0 
1975 3 682.8 
1976 187I,5 

a Industria /  - 
1970 1 256.4 
1975 2 850.3 
1976 751.8 

Agropecuario 
y forestal b/ _ 
1970 268.7 16.8 
1 975 347.2 9.4 
1976 371.0 19.8 

349.7 
344.8 
352.3 

Comunicaciones y 
traftsportes 
1910 
1975 
1976 

tlre'xico 
Millones 
de pesos Porcentajes 

Coeficiente 
(pesos/habitante) 

.29 205.3_ 

.95 
100.0 
100.0 

576.1 
1 592.3 

108 100.0 1742.5 

11 096.9 38.0 218.9 
39 753.8 41.5 661.0 
49 954.9 46.0 801.5 

3 921.4 27.1 77.3 
17 321.9 18.1 288.0 
16.077.3 14.8 257.9 

5 802.3 19.9 114.5 
19 826.7 20.7 329.6 
20 826.1 19.2 334.1 

Millones 
,cle.pesos 

..1001.0 
100.0 

.100.0 

78.7 
77.4 
40.2 

2 078.5 
3 657.2 
1,777.3 

1 635.2 
2 830.5 

714.0 

(u
rp

-rq
uo

D
)/

  



Cuadro 22 (Conclusión) 

Bienestar  social--'1 

Tabasco México 
Millones 
de pesos 

Porcentajes Coeficiente 
(pesos  /habitante) 

Millones 
de pesos Porcentajes Coeficiente 

(pesos/habitante) 

1970 5.4 0.3 7.0 7 919.3 13.4 156.2 
1975 215.2 5.8 213.7 15 776.2 16.5 262.3 
1976 307.9 16.4 292.4 15 759.3 14.5 252.8 

Administración 
y defensa 
1970 465.4 1.6 9.2 
1975 0.2 0.1 D., 20 2 058.4 2.1 34.2 
1976 1. 0 0.1 0.95 4 621.2 4.2 74.1 

Turismo 
1970 ato 

1975 1029.9  1.1 17.1 
1976 0.4 0.0 0.38 1 372.0 1.3 22.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales de la Secretaria de Programacion y Presupuesto 
económica y social básica, México, Vol. I, N °  3, octubre de 1977; Coordinación General del 
Nacional de Información, para el nivel nacional, y para Tabasco, Francisco Licona Martinez, 
pública federal en Tabasco  1959-1976, documento inédito, Villahermosa, s/f (mimeo). 

a/ Incluye petróleo. 
b/ Incluye pesca y Programa Integral de Desarrollo Rural (PIBER). 
c/ Incluye salud, educación y asentamientos humanos. 

, Información 
Sistema 
La inversión 
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la inversión pi:PD/ice en la entidad del 0.3% que cubría en 1970 pasó al 
5.8% en 1975 y al 16.4% en 1976. La inversión Por habitante' e_n valores 
corrientes pasó asl de 214 pesos en 1975 a 292 en 1976 9  cifra esta última 
cercana al coeficiente nacional. (Véase de nuevo el .  cuadro- 22.) 

Per lo anterior se expliCa el hecho de cp.ie  en  Tabas s.610 se dispu-
siera. -en 1976 de 284 médicos (uno por Cada '2-705 habitantes);: -situación Más 
deficitaria que la  -de nivel 'nacional , (un médice por cada 1 418 habitantes). 
Les 'déficit en la detain de servicios pare la atención dé la -saltid 
pertiten explicar en- parte. la  incide-fleje de ciertaS enfermedades coto 
Causa de 'mortalidad, así como las posibles deficiencias en su registra, en 
comparación 'con el resto del pata (en 1970, sólo el 60.5%. del  total  de- 
las  defuncione:S --de Tabasco tenía certificación médica:, mientras en 'el - país  era de 74% -, en Campeche  él 827  y'en Veracruz -y YuCatan 71 -A. A 
mediados de 1979, 1:as instituciones del sector salud de . Tabasco contaban 
con un :Letal dé . 418 médicos (titulados  y pasantes), para atender  - a: una 
población estimada en 1.2 maitines, le Cual arrojaba un' coeficiente de 
2 905 habitantes por médico, situación  ms  deficitaria aón que la de 1970. 

Cebe .sefiálar, -sin embargo; que ' -partir de 1977 ,  se' incrementó nota-
blemente el- apoyo del :gobierno estatal al . - Secter salud cuando Sé .  Inició 
un vasto programa de remodelación., rehabilitadión,lconstrUcCión y:amplia-
ción de casas y --centres de  salud en la -entidad;- por los Servicios Coordi-
nados de Salud'Póblica ,-del EStado. Con'eSt e nrOgrama se esta reestructu-
rado  el  sisteta de do-tación  de  los servicios de salud ampligndole en 
varios niveles:' a) el local básico, en el que 'se pretende 'llegar á 
cubrir 500 consultoriod ruraleS Para Comunidades -de -  500 a. 2 500 habi-
tantes; . b) un segundo nivel integrado Por'Climidas Rurales o Centros de 
Salud "C"„- -de los cuales 'había 42' en 1978 y 63 a fines de 1979; , --6) el 
nivel siguiente con loa Hospitales Rurales 'o -Centros de Salud - que 
eran 17 en la entidad ., Une,  en cada cabecera  municipal,  12 de los cuales 
habran sid6 ampliádos y remodeiado's'a finés de 1979; d) el nivel de IciS 
HospitaleS Regionales, cuya ampliación estaba programada para 1979, por 
16 que a fines de ese afío  se  contaba coi cinco hospitales dé esa clase 
ubicados en las jurisdicciones de 'Teapa; .CotalCaleo, Itacuspana, Cárdenas 
y Balancgn, y e) el intimo nivel del  Hospital  General dé Villahermosa, 
'con una dotación de 100: camas,  -al que -se le están ampliando la capacidad 
y los servicieS de eSPecialización para satisfacer  .1,:á creciente diver -
sidad de la demanda. - A este hoSpital:se le integra Am Hospital Infantil 
y  el  'Centro' de .5 a d también localizados en la capital del Estado. 
Se eSfá logrando además Una coordinación mayor entre las diversas institu-
ciones 'que integran el  sector  salud en la entidad para garantizar taejor 
la dotación de estos servicios, porque entre Otras -cesas se está' sis-
tematizando el registro de la información res- ectiv, que habrá.' 
de permitir elaborar un diagnóstico más preciso sobre las condiciones de 
salud de la poblac.i6n tabasque?,a y su dentanda.de servicios. En 1979 se 

¡calculaba 
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calculaba que con los recursos de que disponían todas esas instituciones 
del sector se cubría el 60% de la población tabasquefia 17/ 

Por lo que respecta a la seguridad social propOrcionada a los traba-
jadores y a sus familias, se advierte que en Tabasco la cobertura aumentó 
de 54 090 amparados en 1970 por las dos instituciones póblicas mis impor-
tantes en este campo (Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de 
Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado), a 166 617 
en 1976 9  lo cual significó pasar del 6.7% del total de población al 15.8% 
en la entidad. Comparado con los respectivos porcentajes de cobertura en 
los Estados vecinos y con el  de  nivel nacional, el de Tabasco resultó ser 
en 1976 de los más bajos, ya que sólo sobrepasó al de Chiapas. (Véase el 
cuadro 23.) Sin embargo, a mediados de 1979, esa cobertura habla aumentado 
en Tabasco al 17.9% de su población total, porcentaje al que se agrega poco 
más del 9% que cubren los servicios médicos de PEMEX y que se refiere 
desde luego a los-trabajadores que laboran en las actividades petroleras, 
junto con sus familiares (113 721 en tota1) -.11Y 

En el aspecto de la educación, aunque la capacidad del sistema 
escolar tabasquefio se encontraba al mismo nivel que el promedio nacional 
en cuanto a la educación primaria, su situación era notablemente mis 
deficitaria que la del país en general y que la de sus Estados vecinos 
dentro de la región sudoriental en la preprimaria y en La media básica o 
secundaria. Por lo que se refiere a la primera,  sólo se cubría el 5- 2% 
de la población esteta/ en  edad preescolar (4 y 5 años), siendo el 
promedio nacional aquel mismo afio, el 13.1%. El déficit tabasquefio era, 
por lo tanto de poco más de 55 000 niños sin ese tipo de atención educa-
tiva y ello en un Estado que había sido el pionero en este sector 4e 
educación desde el ,decenio de los veinte. Para 1976 la capacidad de 
dotación de este tipo de educación se habla duplicado ya que se atendía 
al doble de los niños en 1970, y para el ciclo 1978-1979 se 
pretendió incrementar la atención de la demanda en un 31% aproximadamente. 

Di el nivel de educación primaria o elemental se cubría en 1970 el 
64.3% de la población infantil e n  estratos de edad correspondientes a 
este período escolar (6 a 11 al-íos), porcentaje igual al de nivel nacional 
(64.5%). Sin embargo, la capacidad real de la planta escolar tabasquefia 
en este sector educativo-habría podido absorber hasta el 91.3% de la 
población infantil de ese estrato _de edad, aunque de hecho la diferencia 
se cubría con población infantil de mayor edad e incluso con población de 
edad juvenil o  adulta que se habla ido quedando rezagada en su instrucción 
primaria e -hizo aumentar en un 30% la demanda real. (Véase el cuadro 24.) 
Comparado a este respecto con los demis Estados del sureste, Tabasco se 
encontraba también en una posición intermedia y no muy deficitaria. Para 

171 COPRODET; Sector Salud y Seguridad Social, Plan Estatal de  
Desarrollo, 1979, Villahermosa, Tabasco, 1979  (mimeo).  

18/ Ibid.  

/Cuadro 23 



Cuadro 23 

REGION SURESTE DE NEXICO: POBLACION AMPARADA POR EL IMSS Y EL ISSSTE 

Entidades 
1970 

Absoluto Porcentajes a/ Porcentajes  
1976 

Absoluto Porcentajes a/ Porcentajes 
--• 

100.0 
80.8 
19.2 

100.0 
86.2 
13.8 

100.0 
75.6 
24.4 

100.0 
71.9 
28.1 

100.0 
82.8 
17.2 

100.0 
81.2 
18.8 

100.0 
89.3 
10.7 

100.0 
90.9 
9.1 

Pals 11 119 962 21.9 100.0 20 470 909 32.8 
IMSS 9 772 492 87.9 16 551 576 
ISSSTE 1 347 470 12.1 3 918 514 

Región sureste 1 035 422 14.3 100.0 2 076 822 22.4 
IMSS 933 011 90.1 1 790 770 , 
ISSSTE 102 411 9.9 286 052 

Campeche '55675'' 21.1 100.0 96 421 28.6 
IIISS 40 561 83,6., . 72 910 
ISSSTE 9 114 16.4 21 511 

i 
Chiapas 103 701 6.3 100.0 236 980 12.3 
IMSS 82 676 79.7 ' 170 365 
ISSSTE 21 025 20.3 66 615 

Quintana  Roo. 7 881 8.7 100.0 45 643 34.8 
IMSS 3 924 49.8 37 806 
ISSSTE 3.957 5O" 837 

• Tabasco 54 090 - -6.7 100.0J; 166 617- - 15.3 ,  
TMSS 42 277 78.2 135 269 -  
ISSSTE 11 813 21;8 31 343 

Veracruz 700 418 17. .5 100.0 1 059 199 21.5 
IMSS 660 724 94.3 - 945 562 
ISSSTE 39 694 5.3': 1.13 637 

Yucatgn 113 657 14.4 100.0 471 962 52.2 
IMSS : 96 849J- -0:.,2»:_-' 428 858y 
ISSSTE 16 808 ' ' 14, " 104' 

Fuente:  CEPAL, sobre la base de datos de la Secretaria de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema 
Nacional de información, "La población de DIxicog su ocupación y sus niveles d..-1 bienestar", Serie Manuales de  
Información  Bi'sica  de la  Nación,Milxico, 1979, cuadros IV-C-57 y VI-C- 60. 

a/ Porcentaje en relación al total de población de cada entidad. 



Cuadro 24: 

SURESTE DE MEXICO: CAPACIDAD DEL SISTEMA ESCOLAR ELEMENTAL (EDUCACION PRIMARIA), 1970 

PobInci6n -de 6 a 11 naos dé edad 
Porcen- En escuelas 

Total tajes 'primarias (2/1) 
( 1 ) ' (2) (3)  

Poblaciiin ee 6 afios y rags an  escuelas primarias 
Porcen- Porcen- Porcen-Diferencia Total tajes tajes tajes 
(4/1) (4/2) - (6/4) (2/4) 
(5) (6) (7) (3) . (4) 

64.5 

69.2 

69.6 

64.3 

60.1 

62.7 

46.6 

País 

Campeche 

Quintana Roo 

Tabasco  

Veracruz 

Yucatán 

Chiapas 

673 135 

45 006 

16 333 

152 105 : 

677 551 

126 573 

296 506 

5:597 187 

31 209 

11 371 

97 006 

407 172 

79 320 

130 070 

0 061 112 

45 007 

15 750 

133 965  

596 047 

116 544 

212 848 

92.9 

99.3 

96.5 

91.3 

30 . 0 1r 
92.1 

71.0 

5 463 925 

13 790 

4 307 

41 159 

- 188 075 

37 216 

74 770 

69.4 

69.3 

72.2 

70.4 

63.3 1 

63.1 s. 

64.9 

30.6 

30.7 

27.0 

29.6 

31.7 

31.9 

35.1 

,Fuente:  CEPAL, sobre 11 baoe de datoo de  In Secretara de Induotriq y tomer4o, Direoeik  Caner-al de 
Eatedtica IZ Censo General: de Poblacicin, 1970,  Resumen General, Nexico, 1972. 



el ciclo 1976-1977, la atención a la demanda en este sector educativo se 
incrementó casi en un  40%,y  para el de 1978-1979 el incremento fue del 
20%, con lo cual se Pretendió cubrir el 89.4% de ,  una demanda potencial 19/  
calculada en la entidad para ese ciclo en 266 660 niños de 6 a 14 afios.--2  

En la atención de la educación media bgsica o secundaria Tabasco 
tenía en 1970 un 'cificitings notable, tanto si se compara con el promedio 
nacional como con relación ,a la mayoría de sus Estados vecinos (salvo 
Chiapas). Sólo el 8.2% de la población tabasquefia en el estrato de 12 a 
14 arios de edad recibía educación secundaria, cuando el promedio nacional 
era casi del doble (15%) y la capacidad de este nivel educativo en el 
Estado sólo podía cubrir un mgximo de 17.8%, de ese estrato de población, 
es decir, contando a los educandos de  mayor  Y menor edad que la corres-
pondiente a ese estrato y que todavía estaban estudiando_la'secundaria 
mientras el porcentaje del país en general al respecto  era del 29.5%. 
(Véase el cuadro 25.) La matricula en este sector de educación se 
incrementó en 1976-1977 al:151.5%, y de este ciclo al de 1978-1979 en un 
42%, lo que demuastra  el  esfuerzo que se hizo-  en  este campo para atender 
los fuertes incrementos de la demanda presentada en este decenio. 

Finalmente, en el nivel de la .educación superior, Tabasco incrementó 
notablemente su capacidad de atención  en el  decenio pasado Del ciclo 
1970-1971 al ciclo 1976-1977 la matricula se incrementó en este "sector 
un 68.5%, y de ese intimo al de 1978-1979, un 166.9%. La atención en 
este nivel y en el medio bgsico superior, se centró en tres 'áreas funda-
mentales: la de la educación tecnológica-agropecuaria para .  atender la 
demanda que ya existía 41 respecto en la entidad, la de la , educación 
tecnológica-pesquera y la de la educación tecnológica-industrial, estas 
dos ltimas con miras al futuro desarrollo económico de Tabasco. 

". 

: 

19/ Segtn inforMación proporcionada por la Delegación Estatal  de la 
Secretaria de Educación Póblica en Villahermosa, agosto de 1977. 
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Cuadro 25 

REGION SURESTE DE MEXICO: CAPACIDAD DEL SISTEMA ESCOLAR MEDIO BASIC° 
(EDUCACIOU SECUNDARIA) - POR ENTIDADES FEDEPATIVAS, 1970 

Entidades 
federativas 

Población de 12 d44 - 
anos de edad 

Población de 11 arios y más en 
escuelas secundarias 

Total 

(1) 

En escue- 
las secun 
darías 

(2) 

Porcgr: 
taje 
(2/1) 

(3) 

T 4a1  

(4) 

l'orcen
'taje 
(4/1)" 

(5) 

'fife  
reticla 
(4:-2) 

(6) 

Porcen 
taje  
(6/4)  

(7) 

Por  can  
taje 

(2/4) 

(8) 

Pais 3 758 745 564 850 15.0 1 107 906 29.5 . 5431056'  49.0 -  :51.0 

Campeche 19 401 2 318 - 11.9 ' 5:183  26.7 ' 2,865 '55.3 44.7 1 
Quintana Roo 6 153 524 8- '.5 1,228 20.0 -  '704 .57.3 42.7  0-, 
Tabasco 61 562 5 079 8 .. -.2 .10 957 '17.8 • 5 878 53.6 46.4 1 

Veracruz 293 934 32 277 11- .0 68 574 23.3 36'297 52.9 47.1 

Yucatán 56 088 6 289 11.2 15234 27.2 8 945 58.7 41.3 

Chiapas 122 587 7 241 5.9 17 270 14.1 10 .025., 58,1 -41.9 

Fuente: CfPAL, sobre la base de datos de la Secretaria  de.  Industria y Comercio 
5stadIstica, r_ Censo  General  de Población, 1970. Resumen General 1 It16xíco. 
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III. LA  ACTIVIDAD PETROLERA Y SUS EFECTOS ECONOIIICOS Y 
SOCIALES EN TABASCO 

• . . . 
1......... -Hes.ervas-  y ..:p.roduccián de.• hidrocarburos en  el.-  Sureste  de  Mico  

. ,........ • _ 
La explotacián de. hidrocarburos . en  el  Estado de . Tabasco  es relativamente 

ton-el ,..descubrimiento:' -deI._:campe Jos  Colono. 
A partir Cle. : '-entoncee, y•haeta_Mediadoe: de - Ios setenta;::•continuaron •••  
trabajos de-...explor..acián y ',perforatián,;.,;:"peroc•siemPre-dentro del __niveI:• -•geo= 
l6gico  Terciario  y en  formaciones  -arenosas.::7 Ilás.::reCientemente,: los  tra- 

,•.-bajos -se  realizan-ton- .•mayores" profundidades.,..7d.entro.'.de -.10:-.quese ha:.derie=: 
minado••"área•meáozoic:a.de•••.Chiapee-T.abaete•..non:7. -tendimientoS•-•muyr-Superio-,... 
res--- a 'Ida, ,.enterioree 'Antes ::•de .:descubrirse lee ..•::nuevo -e.:campoi 'del sureste 

*: en :19.72 -:-p.ro.ducCión del• --Estado . , .habla ...mantenido • a, .• . relativament e 
bajos;,. - .en•1954.eólo se .produclan -de.aceite;'.•es• - .•., • 
decir,  la quincuagsitaa  parte  de la actual II 

. El  renovado. inters  por r- intrementaryla.;producción. • de hidrocarburos - 
en esta regián se, debe a los fenámenos que han caracterizado al mercado 
MUndiaIde...este:producto en •-los etentuadafastens° de su 
preció'. durante -1.a . •ayor - parte de.: -Iadácade.: de los :setenta:e: • El alto - cesto: 
de p...roducción - que• significa- perforar...a -.profundidad. -mayor•se- -hd. ,-Comperisado 

-con  .•cr  ces.- - u es increment:os' :sustancialee .:en-  los-  .•precios ías-.  
..y del pet.róleo,..-cruda..: 2.1: 

Hasta los primeros- lafios  de- ' -i-a. -  década de . 1970., la actividad petrolera 
en tlexico no tuvo .1.a ponderación' en-el•:comportamiento -'que ha adquiridci  en 
la actualidad,. -independientemente de la 'impor_tancia e_Stratágita -que ha 
significado .pdra el desarrollo  de; -las demás ',actividades productivas nacio-
nales _al permitirles desenvolverse:con total "independencia del .exterior 
en 'cuanto al suministro de energáticos..  

Además, el hecho de que el Estadci nexicanci controle totalMente este 
recurso --puesto que el pais se reserva la propiedad exclusiva de la acti-
vidad petrolera,- la del gas artificial y la de los derivados .industriales 
susceptibl de -,utilizarse: como' materias :primas básicas (petroquímica - 
básica)- le  abremayores posibilidades dé reforzar su estrategia „. --de des= 
arrollo 3nde resolver .  problemas ,éstructutalles dé la economía s._ proporcio-
nándole además un poder de negociacián -Mayor en  el  medio internacional. 

• 
:1/ • En el ared Mesozoica de Chiapas-Tabasco, se produjo en 1979 UT/ promedio 

diario de 067 463 barriles de crudo, lo cual representó el 73% del 
Promedio de producción diaria 'nacional. PETTX, Memoria - de labores, 1979. 

••Irexico, 1980, pág. 9. 
Actualmente "se -Perfora a profundidades que - van de 4 000 a 6 000 metros, 
tardándose 100 días en el primer caso y 320 en el segundo. Memoria... 
op,, c4i-',; ; .p.'ág ,;.3.No obstante el volumen de inversion necesaria para las 
obras de exploracián, perforación y explotación de pozos (4 710.7 millo- 
nes de pesos en 1979 en Tabasco), los costos unitarios de producción 
en campos de petráleo crudo y de gas de los distritos tabasqueflos, son 
los más bajos del pals (180.10 pesos/m 3  v 0.23 pesos/m3 , respectivam ente 
en el Distrito de Coma3.calco). Informaciór. d e  PEITX. 

tEl  producto 
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El producto interno bruto que habla experimentado un franco estan-
camiento entre 1975 y 1977, e incluso arrojó tasas negativas en el creci-
miento del ingreso por habitante, logró recuperarse en 1978, 1979 y 1980, 
en parte como resultado de las expectativas de desarrollo y resultados 
reales generados en torno a la expansión de la actividad petrolera. 

Em los fi/timos años ha revestido notable importancia la posibilidad 
tanto de hacer frente a los compromisos de la deuda externa como la de 
aumentar,  al  mismo tiempo, la capacidad .de recibir mas financiamiento para 
la expansión de la industria petrolera milmia y para emprender /a produc-
ción de bienes de capital. Por otra parte, la crisis par la que atravesaba 
la economía nacional a principios de na. década se habla visto acompañada 
por una creciente adquisición de pmoductos petrolíferos •y *petroquImicos ' 
que agravaba el desequilibrio del balance cde pagos. Esa - tendencia se ha 
contrarrestado con creces en -Ios -últimos años gracias a las importantes 
exportaciones de crudo. Así, las nuevas expectativas se 'han debido por 
consiguiente, en buena medida, a las reservas de hidrocarburos recién des-
cubiertas, sobre-todo en el sureste de México.- 

Las exploraciones efectuadas en-  diferentes lugares del territorio 
nacional, principalmente en el sureste, han incrementado considerablemente 
el monto de las reservas probadas y el de las probables y las potencia/es, 
llegando a situar a México, :.a :ese respecta, en uno de los países ngs-favo-
recidos del mundo. Mientras en 1975 se señalaba un volumen de reservas 
probadas de 6 338 millones de barriles, para 1979 se hablan septuplicado 
hasta la cifrada 45 300 millones, pasaddo a 60 700 -millones-len 1980. 
De las mismas, alrededor del 70% corresponden a barriles de aceite y el 
resto a gas (en millones de barriles equivalentes de crudo). Esta nueva 
cifra ha permitido aumentar de 18 a 60 -años la relación de reservas pro-
badas con la producción anual de hidrocarburos de 1970 a 1979. Debe 
tenerse en cuenta, ademas, que las reservas probables se sitúan en la actua-
lidad en 60000 millones de barriles y las potenciales, que incluyen a las 
anteriores, en 200 000-millones. 3/ -  

La itensificación de la perforación de pozos en el Sureste y la pro-
ducción de los campos. .rcnin descubiertos - han desplazado --aa -un segundo lugar 
las regiones norte y centro en la producción nacional de hidrocarburos. De 
poco  mss- de 50 millones de barriles anuales de petróleo crudo que se pro-
ducían en el Sureste en 1965 y 1966, -se ha pasado a cerca de 400 millones 
en 1979. Así, del 40% de la producción nacional de crudo que proporciona-
ban en 1965 las zonas sur y centro (Poza ,Rica), respectivamente, la primera 
ha pasado a proveer en la actualidad mh's del:2,0% y el 75% y.roviene sólo. 
de la región tabasquefia . (véase el. cuadro 2:- ) cono ya se ha dicho. El 
aumento de la prodr.cción en los - ii:ltimos aiTíos ha resultado yrincipalmente 
de la riqueza de los mantos que se encuentran en los estratos del cretacico. 

3/ Memoria de labores, 1979,  pg. 9. 
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Distritos de a zona sur  
Cd. Pemex Otros , 

y Comalcalco muuiciPios 

53:..  

., 
36.3 4.1 

' 35.9 4.3 
36.7 4.4 
38.3 5.4 

- 38.1 6.5 
31.0 15.0 
32.6 

40.8 
17.7 38.0 
34.1 29.1 
46.0 24.4 
55.1 19.8 
62.9 16.7 
67.7 14.8 
68.2 18.0 

47 942 
48 451 
55 053 
61 519 
64 070 
55 027 
-57 703 
22 739 
33 " 797 ,  

81 227 
135 420 
180 244 
249 255 
328 654 . 
402 898 

5 414 
5 771 

. 6.556  
8 565 

11 112 
26 703 

'.31 195 
75 265 
72 779 
69 383 
71 627 

.64.949  
66  062  
71 551 - 

-106 457 

. 

- 69 - 

Cuadro. 26 

• :MEXICO: PRODUCCION; DE, CRUDO- POR ZONAS 

Año Zonas  
Total Norte - Centro Sur 

1965 
1966, 
1967 

132 .'141 
135 021 
149 528 

25 - 704 
25 26.5 
26669 

Miles de barriles 

- 53 081 
55 . 534  
6,1 '650 • ' - ' .  

53 356 
54'22 ,  

1968 160 - 486 .  28 - 787 61 615 '70  084 
1969 - 168 380 '29 824 63-'374 - : 75 1.82 -  
1970 177 599 - - 30' 934 - '64 - 935 .'817,730 
1971 '177 273 29 061 59 . 284 88:528 -  
1972 185 -011 , 29652 '7' 5 7 - 355 .. '' 98 004 
19731' 191  482 30 599 2  54' 307  
1974 -1- 23'8 '272 '• • 31 .2408 56 254 •''  I50"10  
1975 294 '255 30 102 57 106 207 047 
1976 327 284  26297, 55 794-  
1977 396 - '227 '28 624 52 086 315 517 
1978 _ 45 286 30 330 54 751 400 205 
1979 590  570 27 812 53 -  493 599 355 

Porcentaj es 

1965 100.0 19.4 40.2 40.4 
1966 100.0 18.7 41.1 40„ 2 
1967 100.0 17,8 41.1 , 41.1 
1968 100.0 17.9 38.4 43.7 
1969 100.0 17.7 37.6 44.6 
1970 100.0 17.4 36.6 46.0 
1971 100.0 16.4 33.4 .50.2 
1972 100.0 16.0 31.0 
1973 100.0 16.0 28.4 55.7 
1974 100.0 13.2 23.6 63.2 
1975 - 100.0 10.2 19.4 70.4 
1976 , 100.0 8.0 17.0 74 • 9 
1977 100.0 7.2 13.1 79.6 
1978  H 100.0 6.2 11.2 82.5 
1979 100.0 4.7..  86.2 

Fuente:  CEPAL, sobre la bas e  de datos de Petroleos Mexicanos, Anuario Esta-
dístico 1979. 

a/ Incluye crudo, condensados y líquidos de gas. 

/La produccilin 
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La producciOn de la Zona sur ha crecido, pues, espectacularmente en 
los -últimos años y es la que explica en gran medida la expansiOn del país 
experimentada en esta actividad. La información disponible no permite en 
todos los casos distinguir la parte que corresponde exclusivamente al 
Estado de Tabasco. En general, la Prodocoi6n de los distritos de Comalcalco 
y ciudad Pemex corresponden casi completamente a esa entidad, aunque se 
incluye también en ellos la parre norte de Chiapas --Cactus en particular-- 
por su proximidad geográfica con Villahermosa y la forma en que influyen 
sus operaciones sobre la region tabasquefia. Los distritos de Nanchital 
y El Plan sólo parcialmente pertenecen a Tabasco por lo que, de los seis 
distritos que integran la Zona Sur, sólo sobre cuatro tiene jurisdicción 
ese Estado: Agua Dulce, El Plan, giudad'Pemex•y Comalcalco, los dos últi-
mos son los más directamente relacionados con la economia tabasquefia. 

La regiOn de Reforma, cercana a la ciudad de Villahermosa entre la 
Sierra de Chiapas y el Golfo de México, es de 7 000  -kilómetros cuadrados 
y constituye el -área geográfica más importante de las descubiertas recien-
temente que se encuentran en explotación. Se extiende hacia el norte 
hasta la plataforma marina de Campeche y hacia el poniente y el noroeste, 
hasta parte de los Estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. En esta zona, 
por un accidente natural, las estructuras'geolOgicas con más hidrocarbu-
ros están juntas y constituyen por  lo  tanto un gran complejo con continui-
dad real. 

•  En el oeste y el norte de la regiOn de Reforma se han descubierto, 
además, domos salinos en cuyas proximidades se encuentran varios de los 
desarrollos más grandes, como el complejo "Antonio J. Bermúdez" por ejemplo. 
Esas formaciones salinas parecen haber favorecido la concentración de los 
notables volfimenes de hidrocarburos y pueden llevar a la localización de 
ms  yacimientos. Hasta el momento se han determinado más de 100 estruc-
turas en esa zona de Reforma, pero sello 19 están en producciOn. 

Los trabajos exploratorios desarrollados durante los últimos años 
por PEMEX se llevaron a cabo en estratos geológicos correspondientes al 
periodo mesozoico de la regiOn Tabasco-Chiapas y permitieron localizar y 
delimitar en 1972 los campos de Cactus, Sitio Grande y  Antonio  J. Bermúdez, 
localizado totalmente este último en el Estado de Tabasco. Los yacimientos 
en producción más importantes dentro de esta zona son, además de los men-
cionados, el Samaria, el Cunduacán, Oxiacaque, Agave y Pared5n. Tan salo 
el campo Samaria proporciona cerca del 20% del total nacional de aceite. 
De los 45 campos productores de crudo en los que se trabajó en 1979 en todo 
el pals, 26 (58%) corresponden a la zona eur (3 al Plan, 7 a Agua Dulce, 
15 a Comalcalco y uno marino en la Sonda de Campeche). 4/ 

La potencialidad de los nuevos yacimientos se puede apreciar fácil-
mente si se compara la riqueza del campo "Antonio J. Bermédez" con el 
campo petrolero de Poza Rica, que por muchos años fue el  ms  importante 

4/ Ibid.,  pág.. 7.. 

/del pais 
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del pais en la producción de hidrocarburos. Este altimo campo abarca 130 ki16- 
metros  cuadrados y el espesor de su caliza impregnada de aceite es de 
70 metros. El campo "Antonio J. Bermódez" abarca mas de 150 kilómetros 
cuadrados y el espesor de su caliza impregnada son 450 metros. 5/ 

Por lo que respecta a la producción de gas, la zona sur  ha incremen-
tado tambión su importancia en la participación nacional. De 1970 a 1979 
su aportación pae5 del 49% al 70% como resultado, asimismo, de los incre-
mentos de los pozos del cretacico (véase el cuadro 27). 

• En la actualidad, se explotan 49 campos en el Estado de Tabasco, 
42 productores de aceite y 7 de gas: los mismos proporcionan una producción 
conjunta aproximada de 874 000 barriles diarios de crudo y de mas de 
1 400  millones  de pies cabicos - diarios de gas equivalentes a 39.6 millo-
nes de metros cóbicos diarios, cifras que representan cerca del 60 7  de 
la producción nacional de aceite y del 50% de la producción total de gas. 6/ 

En 1979 habla en el Estado 45 equipos de perforación  •de desarrollo 
y 21 de exploración, ademas de 5 brigadas sismológicas dedicadas a la 
exploración de nuevas 'áreas y a la producción de los campos de desarrollo. 

La entidad cuenta con dos unidades petroquimicas, una en cillAad Pemex 
y otra en La Venta, con una capacidad conjunta de proceso de gas natural que 
representa poco mas del 40% del total national. PEMEX inició las acti-
vidades del procesamiento  de  hidrocarburos en el Estado de Tabasco hace 
mas de 20 años. En 1953 se puso en operación en ciudad Pemex una de las 
plantas de absorción mas avanzadas y grandes de su apoca, de 350 millones 
de pies cóbicos de gas por dia de capacidad, con lo que se llegaron a 
obtener al poco tiempo 550 millones de pies cóbicos diarios, para produ-
cir gas seco de las caracteristicas - adecUadas para utilizarse como combus-
tible industrial y-como materia prima para la fabricación de amoniaco y de 
los liquidas del gas conocidos como 'gas licuado" y gasolina natural. 

En 1963 se puso en funcionamiento en La Venta una planta de absor-
ción de 100 millones de pies Cúbicos por dia, capacidad que se aumentó eh 
1968 a 150 millones y en  1972a  200 millones. En mayo de 1972 entr5 en 
operación en la Unidad Petroquimica de La Venta la primera planta de recu-
peración por el procedimiento criogénico,de Maxico, con una capacidad de 
182 millones de pies cabicos par- dia. Ademas de producir liquidos de gas 
obtiene etano que sirve para la fabricación de etileno o de sus derivados 
en el Complejo Petroquimico de Pajaritos, En 1974 se puso  en  oj)eraci6n 
en Tabasco la segunda de estas plantas con una capacidad  de 200  millones 
de pies cóbicos diarios, como ampliación de la Unidad PetroqUimica de 
ciudad Pemex. 

5/ Información directa de PENEX. 
-67/ Cifras de mediados de 1979, información directa de PEMEX. 

/Cuadro 27 
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Cuadro 27 

MEXICO: PRODUCCION DE GAS NATURAL POR DISTRITO 

Año Total 
Zonas DiStritos de la zona sur  

Cd: Pemex Otros  
y CaMalcalco municipios Norte Centro Sur 

1965 13 964 5 460 1 662  6 842 6 689 
1966 14 983 5'849- 2 116 7 018 &84C) 
1967 16 221 6 114 2 862 7 245 7 051 
1968 16 336 6 252 2 720 7 364 7 089 
1969 17 247 6 705 2 966 7 576 5 571 2 
1970 18 832 7 144 3 600 8 088 5 984 2 
1971 13 219 6- 603 3 153 ' 8 463 7 785 
1972 18 596 '6 356 2 707 9 633 7 253 2 
1973 19 164 6 360 2 423 10 361 8 129 2 
1974 21 088  &O2 2 254 12:832 10.711 2 
1975 22 271 5 125 1 909 15 237 13 279 1 
1976 21 855 4 772 1 799 '15 284 13 727 1 
1977 21 150 4 903 1 605 14 642 13 427 1 
1978  26474.1 6 529 1 879.  ! '1 .8'.066. 16 842 - 1 
1979  3 146 6 864 2 . 126 - 21 156 19 617 1 

Poicentajes  

1965 100.0 39.1 11,9 49.0 47.9 
1966 100.0 '39.0 14.1 46.8 45.6 
1967 100.0 37.7 17.6 44.7 43.5 
1968 100.0 38.3 16.7 45.1 43.4 
1969 100.0 38.9 17.2 43.9 32.3 
1970 100.0 37.9 19.1 42.9 31.8 
1971 100.0 36.2 17.3 46.5 42.7 
1972 100.0 34.0 14.5 61 . 5 38.8 
1973 100.0 33.3 12.6 54.1 42.4 
1974 100.0 28.5 10.7 60.8 50.8 
1975 100.0 23.0 8.6 68.6 59.6 
1976 100.0 21.8 3.2 69.9 62.8 
1977 100.0 23.2 7.6 69.2 63.5 
1978 100.0 24,7 7.1 68.2 63.6 
1979 100.0 22.8 7.1 70.2 65.1 

Fuente:  CEPAL,.sobre la base de datos de Pett6leos  Mexicanos.  • Anuario Esta-
distica, 1979. 
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La capacidad del Estado de TabasCo para el "proCesamiento de gas natu-
ral (1 132 millones de pies cóbicoS•por. día) es la mayor de que dispone 
el país en una sola entidad federativa. 7/ A la vez, en la entidad se 
Producen 75  000 barriles diarios dé  líquidos  del gas (etano,  gas licuado 

• - - y naftas ligeras). - 

El valor  de reposición de las instalaciones a los Costos de 1978, 
equivalía a 3  000  millonesde -pesos  si 'se 'toman  en cuenta las plantas de 
proceso y; las instalaciones auxiliares (Calderas, -  sistemas de generación 
eléctrica, subestaciones eléctricas,-  áreas de tanques' de almacenamiento, 
talleres y oficinas administrativas);  en  todas ellas se producía en 1978 
una derrama de salarios 'de más  de 90  Millones de pesos anuales. - - 

Todas las instalaciones para el prdcesamiento. de' gaS en el Estado .  
tienen una importancia similar a la de una refinarla de petróleo de mediana 
capacidad --100000 barriles -de pe tróleo'crudo' por dia-:-'.semejante• a la 
que tuvo la -refinería de -Minatitlán en los años sesenta, una, de" las mg.s 
importantes de América Latina. - El crudo'que 'se-  produce  es separado .en 
39 estadfones entre -las -que -destaca 'la de Samaria, la más -grande de América 
Latina en la aEtudlidad -con una -capacidad 'de' 300 -  poa barriles diarios—, 
y es enviado por -ductos de diversos digmetros a ,lanatitlén; Poza Rica, -  y 
a la terminal marítima de Pajaritos, Veracruz, desde donde es transportado 
a otras refinerías o se exporta. Una parte -del gas _procesado se envía por 
el gasoducto ciudad Pemex-14xico-Guadalajara'y otros productos importantes, 
como la gasolina cruda y el etano liquido,, se 'envían por ducto-a 'la refi-
nería "General' Lézaro Cárdena& "an; Minat.itign, y al Compleio -, Pet7:oquímico 
de Pajaritos,; ambos en el Estado de Veracruz. , 

' . 

' 

• 
• ' ' • . • I - 

7/ Cifras de 1978; inf ormaci6n 'de PEMEX. 

/2  Magnitud  : - 
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2. Magnitud y concentración de recursos para  

la explotación petrolera  

Para poder aprovechar íntegramente los yacimientos de hidrocarburos descu-
biertos en el sureste del pals, ha sido necesario incrementar bastante los 
recursos destinados a esos fines y concentrarlos sobre todo en el Estado 
de Tabasco. La producción de crudo en los distritos, de ciudad Pemex y 
Camdlcalco (localizados casi en su totalidad en la entidad tabasquetia) 
aumentó cerca de diez veces entre 1965,y 1979 (de 48 millones de barriles 
anuales se Pas6 a 403) Y Para ello -se hizo necesario elevar  28 veces la 
asignación de recursos en ese mismo lapso. La inversión p5blica federal 
de Tabasco pasó de 588.4 nillones. 4de Pesos  en 1965  a 17 302.7 en 1979  
(pesos corrientes) y de ellos poco  ins  del 70% correspondió a la acti-
vidad petrolera (véase el cuadro 28). 8/ 

La redituabilidad que se obtiene de los depósitos de hidrocarburos 
del sureste de México es fácil de comprobar cuando se comparan sus costos 
de producción en campo con los deJas zonas norte y centro. En 1977, los 
costos  ms  bajos de producción de gas _del país_ correspondían a los campos 
de los distritos petroleros de Comalcalco Y ciudad Pemex (0.23 y0.25 pesos 
por  metro cúbico, respectivamente); el costo en la zona sur era de 
0.45 pesos/m3  , mientras cue en la zona norte era n.85, en el Distrito 
Frontera Noreste,  0;43'.v  en el Distrito de Poza Rica (de la zona centro), 
0.47 pesos. Fn petr6leo crudo, los costos más bajos tambián corresnondian 
a los distritos de Comalcaloo y ciudad Pemex (1 0'%10 y 204.20 pesos 
por metro cilbico, respectivamente) mientras los  ms  altos correspondían 
a los distritos Cerro Azul, en la zona 'norte ( 828.98 -pesos/m3) y Cuenca 
del Papaloapan de la zona centro (861.63 pesos), cuatro veces navores que 
los de los distritos tabasquefios  (vase  el cuadro 29). 

De la magnitud y la concentración de los recursos destinados a 
Tabasco por PEMEX da idea el numero de obras que se han estado llevando 
a cabo en la entidad en los ltimos años, y sobre todo el costo de las 
mismas. Por supuesto no todo el gasto de dichas obras se realiza en 
Tabasco! la mayor parte se efectfia fuera de la entidad (las adquisiciones 
de maquinaria y tecnología importada, gastos administrativos y técnicos 
que corresponden a la oficina matriz en el Distrito Federal o a otras 
intendencias regionales de PEMEX cercanas a Tabasco), y sólo le queda a 
esta atina una tercera parte aproximadamente de los gastos presupuestados. 9/ 

8/ Secretaria de Programación y Presupuesto, Comitg Promotor del Desarrollo 
de Tabasco. El Gobierno del Estado estimó en 13 000 millones de 
pesos la cantidad invertida por PEMFX en la entidad en 1978.  Vase 
el informe presentado por el ingeniero Leandro Rovirosa Wade, Gober- 
nador del Estado, al Presidente de la Repriblica Lic. Josg López Portillo, 
en julio de ese mismo año (documento mimeografiado). 

9/ Es dificil precisar el costo exacto de las obras correspondientes a 
Tabasco, y aun el número de las mismas, ya que algunas de ellas sólo 
parcialmente se localizan en el territorio tabasqueño y en la informa-
ción disponible no se desglosa el porcentaje de su costo correspon-
diente a Tabasco. Un ejemplo de esto es el caso de los ductos. 

/Cuadro 28 
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424.7 89.2 

552.9 1236 
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Cuadro  28  

TABASCO; INVERSION PUBLICA TOTAL- Y Elt LA INDUSTRIA- 
PETROLERA, 1960, .1965, 1970-;1979 .  _ 

(Millones de pesos)-19'  

Petr6leo Resto de sectores 
Corrientes Constantes  Corrientes  Constantes Corrientes Constantes 

Afio 

1 90 

1965 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

i976' 

1977 

1978 

1979 

390.0 

588.,4 

550.6 

699.9 

1 597.0 1 597.0 1  

1 441.6 1 379.3 1 

1 862.9 1 689.2 1 

1 734.4 1 399.2 1 

2 745.3 1 786.2 2 

3 682.8 2 053.6 2 

871.5 857.6 

6 507.9 2 258.2 5 

16 012.6 4 732.9 12 

17 302.7 4 341.6 12 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Secretaria de Programad6n y Pre-
supueSto,,Delegaci8n en Tabasco. 

, 

a/ A precios Ccistantes de 71_97(n,. 
5-/ Datos poco confiables. 

• 

/Cuadro 29 
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Cuadro 29 

NEXICOt COSTO UNITARIO DE PETROLE0 CRUDO Y GAS MIEDO 
APROVECHADO POR DISTRITOS, 1977 a/ 

(Pesos/metro cubico) 

Zona norte 

- 
Petrneo 
crudo - Gas 

Cerro Azul y Naranjos 828.58 1.17 
Tamaulipas 654.78 0.79 
Pónuco 612.70 
Distrito Frontera Norte 451.55 - 
Arenque 0.84 
Isla de Lobos _ 1.17 
Ebano 0.71 
Reynosa 0.43 

Zona centro.  

Poza  Rica  411.61 0.47 
Cuenca del Papaloapan 821.63 0.92 

Zona  sur 

Agua Dulce 383.27-  0.45 
Comalcalco 190.10 0.23 
Ciudad Pemex - 204.20 • 0.25 
Nanchitai ' 75260 0..92 .  
El Plan 0.41 

Ceroso 336.24 
To  ,ceroso 301.68 

Fuente:  CEPAL, sobre la base de datos de Petróleos Mexi-
canos, Coordinación y Estudios Tócnicos. 

a/ Costo operado en campos de producción. 

/Del conjunto 



Del conjunto de obras realizada nor PETTEX en todo el pais en 1976 
(287) 5  el 21% (60) correspondi6 a Tabasco: 19 _de ellas fueron terminadas 
ese año y 41 estaban en ejecucien y-su costo ascendió a 10 961 millones 
de pesos (15.4% del de todas las'obres que se' llevaban a cabo en el pais). 
En 1979, su número habla ascendido en la entidad a 247 (27.5% del total 
nacional) o a 270 (30%) si se incluyen las actividades en_la_Sonde de 
Campeche (plataforma maritima). Si  ,costo este ltimo efio se habla decu-
plicado con -relación al de 1976 al llegar -a 103  '338  millones de pesos 
(38.6% del total-necionel invertido en esos_ propesitos)._ Las obras que 
se terminaron en le entidad en 1979 abarcaban el 40% del costo total de 
las obras que se concluyeron en todo el 'pais (si se incluyen tembián las 
de la Sonda de Campeche) y, a su vez, el 55% del costo de las que se ini- 
ciaron dicho efio correspondieron a Tabasco (váanse los cuadros 30, 31 y 52). 

Asimismo, los egresos de PEMEX en la entidad tabesqUefie sumaron en 
1979 un total de 29 713 millones de pesps,e1 , 84% de los cueles correspondie 
a las grandes obras del puerto de Dos BO'cas y del complejo petroquimico 
Tabasco. 10/ A nivel nacional, los egresos totales de PEMEX ,se aproxi-
maron ese-TT;ismo -efio a 259 000-millones-de-pesos de los cuales se destina-
ron a inversiones 33 472 millones, y a Tabasco en 'particUlar 12 741 
(el 15.3% de los mismos), inversien . que constituye el 73.6% de la inver-
sien  federal  destinada ese afio a dicho Estado. 11/ 

El análisis de las cifras de inversión federal en Tabasco permite 
advertir que la parte correspondiente al petreleo se duplicó entre 1977 y 
1978-1979 (a precios constantes de 1970), mientras la destinada al resto de 
los sectores casi se triplicaba (ligase de nuevo el cuadro 28). Por las 
series cronológicas se advierte, adenás de la magnitud y la concentración 
de recursos financieros en la entidad tabasquefia, el grado de aceleracien 
que ezperiment6 el proceso de cambio al haberse incrementado de manera  ms  
significativa en los dltimos tres años el volumen de inversiones. 

De los datos referentes a la inversi6n pública federal en el Estado 
se desprende que a pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno federal 
para canalizar mgs recursos financieros hacia los sectores no petroleros 
de la entidad, la diferencia de magnitud ha seguido siendo importante entre 
unos y otros, hecho inevitable por las exigencias de la actividad petrolera: 
no se puede esperar por lo tanto que a corto plazo el financiamiento diri-
gido al resto de le economia y a los servicios de bienestar de Tabasco 
pudieran llegar a emparejarse con el destinado a le actividad petrolera. 

Segan estimaciones de PEMEX, el total de sus egresos en Tabasco 
fue de 8 077 millones de pesos en 1977, de los cuales 4 674 (57.8%) cons- 
tituyeron lo que podria calcularse como derrama directa en la entidad. En 
la estructura de estos egresos se advierte que el 41% se canalize a los 

10/ Información directa de PEMEX. 
11/ l'iemoria de labores, 1979. op. cit. c 50  

/Cuadro 30 



Total. •• 

43 

190 83 

186 66 

Afio 

1976 287 60 

1977 308 31 

1978 453 123 

1979 899 

Obras terminadas Obras en ejecucilin  Obras iniciadas  
País Tabasco País Tabasco País Tabasco País Tabasco 

180 4/ 

214 

263 40 

523 112 
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Cuadro 30 

11EXICO Y TABASCO: NUTERO DE. OBRAS DE PEITEX 
' SEGUN SU GRADO DE AVANCE a/ 

Fuente: CUAL, sobre;  la  base de datos dé Petr6leqs'llexicanos Memorias dé Labo-
res, 1976, 1977, 1978 y 1979. 

a/ Para Tabasco no se incluyen las obras correspondientesa la Sonda de Campeche. 

/Cuadro 31 
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Cuadro 31 

a MEXICO Y TABASCO: COSTOS DE OBRAS DE PEMEX /— . , . 

(Millones de pesos corrientes) 

AftO - Total.  " -Obras terminadas  • ecu46n  Obras iniciadas 
_país - Tabasco Pais TabasCo:..- 'Faís  Tabasco  141s Tabasco 

1976 70 950  10:961 5 . 502  1 756. -  65 44,ft 9205:  

1977 133 039 36 284  7  804 2 015 125 235.; 34 -269 

1978 196 477 56 600 15 696 5  885  : 180 78 1:. , 50 7.16 

1979 " 267 354 69. ,  674 49 787 12 63777 202 1378_ 48 434: 15J 689  8 ' 603  . 

Fuente:  , CEPAL, sobre la base de datos de Petroleos Mexicanos, Memorias de 
labores, 1976 9  1977, 1978 y 1979. 

/ :-Fara: - Taipaszaho se incluyen: las obtas: correspondientes" a-la Soidde 'Campeche. 

/Cuadro 32 
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Cuadro 32 

TABASCO: COMPOSICION PORCENTUAL EN EL NUFERO Y COSTO DEL TOTAL 
OBRAS DE PETIFY E7 FL PAIS 

Afío 
Composicián porcentual 

Total Obras terminadas Obras en ejecuci6n Obras iniciadas 
Nrimero Costo Número Costo Número Costo Número Costo 

1976 20.9 15.4 17.8 31.9 22.8 14.1 

1977 26.3 27.3 40.4 25.8 20.1 27.4 -- 

1978 27.2 28.8 43.7 37.5 15.2 28.1 - 

1979  27.5 26.0 36.3 25.4 21.4 24.0 35.5 54.8 

1979-b/  30.0 38.6 40. O 40.4 24.5 36.9 35.5 54.8 

Fuente:- CEPAL„ sobre la base de datos de Petróleos. 'Mexicanos; -Memorias.._de labores, 
1976 9  1977, 1978 y 1979. 

a/ No incluye Sonda de Campeche. 
17 Incluida Sonda de Campeche. 

/costos de 



costos de obras en equipo y materiales mientras las remuneraciones a la 
mano de obra abarcaran el 39.1%; los pagos por dafíos a terceros y ocupa-
ciones de tierras sólo llegaran al 0.4% y la percepción del Gobierno del 
Estado por diversos rubros de impuestos relacionados con la extracción, 
venta y consumo de hidrocarburos, alcanzó el 11.4%. Cabe destacar también 
que de los egresos de PEISX por costo de mano de obra (3 156.5 millones 
de pesos), el 73.1% fue para la que contrata PEDIEX directamente y el resto 
(26.9%), para la mano de obra ocupada por los contratistas  (vase  el 
cdadro 33). 

Al analizar los egresos correspondientes a la explotación petrolera 
proniainente dicha, se advierte que los gastos en sus diversos rubros han 
ido casi duplicgndose cada dos o tres afios. Se advierte también el aumento 
sustancial en el renglón de las obras de explotación y desarrollo de pozos 
(Gerencia de Proyectos y Construcción) entre 1976 y 1977, cuando la inver-
sión correspondiente se quintuplicó, continuando su tendencia ascendente 
en los afios posteriores (en 1978 se duplicó...con relación a 1977; véase_ 
el cuadro 34). En este mismo rubro se advierte también la importancia . 
que ha tenido y sigue teniendo el costo de la mano de obra consignada por 
las empresas contratistas, que en todos los afios analizados supera por 
amplio margen a la contratada directamente por PEIIEX. ,Por el contrario, en 
el rubro de gastos de obras y operación de plantas instaladas, la relación 
entre los gastos de personal de PEMEX y los mismos de las empresas contra-
tistas es inversa (12 veces  ms  altos los de PEMEX; -75ase de .nUevo -el 
cuadro 34). 

La Gerencia de Proyectos y Construcción aumentó su presupuesto para 
equipo y materiales mgs de 400 veces entre 1965 y 1977; si se les agregan 
los gastos de mano de obra y de administración, e1 monto para 1977 se acer-
carla a los 3 400 millones de pesos. En la re/ación de las obras de dicha 
Gerencia referente a los  ltimos doce afios se.sefiala que ms  del 83% corres-
pondió a instalaciones en campos y el resto a gastos en plantas de recu-
peración y acondicionamiento de hidrocarburos, sistemas de transporte por 
tuberías y obras complementarias como construcción  de viviendas (véase 
de nuevo el cuadro 34). A 1979, las inversiones de dicha Gerencia en 
Tabasco se hablan mgs que duplicado (a pesos corrientes) al alcanzar la 
cifra de 7 878.2 millones de pesos, de los cuales la mayor participación 
se refirió al rubro de equipo y materiales (74.9%), mientras al de mano 
de obra salo correspondió 25% y a gastos de administración el 0.1% ónice- 
mente. De los costos de mano de obra (1 969.5 millones de pesos), el 80% se 
destinó a la que ocupaban los contratistas asociados a PET1EX y sólo el 
20% a la utilizada directamente por la empresa petrolera. 

Como ya se sefia16, para las operaciones de exploración y de desarrollo, 
PE1MX ha venido aumentando con celeridad las superficies ocupadas para 
pozos e instalaciones, pasando de 2 400 hectgreas en 1977 acerca de 
12 000 en 1979. 12/ Si se agregan a esas cifras las que demanda el tendido 

12/ PETEX,  Departamento de CoordinaciSn y Estdios Técnicos, Iliformaci6r1  
pr000rcionada a la-C7PAL para el Estudio  sobe  Tabasco,  ”15xico, octubre 
-de 1,79 (mimeo). 

/Cuadro 33 
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Cuadro 33 

TABASCO: ,EROGACIONESDEPEME.a. EN EL ESTADO, 1977.. 

Rubros 
Millones 
de pesos 

Composición 
porcentual al 

Total 8 077.0 100.0 

Obras de Infraestructura 194.7 2.4 

Vías de comunicación 
Instalaciones elgctricas 
Costo de obras 1976-1979 

Participación ,de Tabasco por impuestos 

0 . 3  
194.4 

918.2 - 

2.4 

11.4 

Sobre la producción de petróleo .908 . 8  - 11.3 
Sobre el consumo de gasolina 9.4 0. 1 
Pagos por dafios a terceros yocupaciones 

37.0 0.4 superficiales 

Egresos de la actividad petrolera 6 927.1 85.8 

Por gastos de operación e inversiones 
(en Distritos y plantas petroquímicas) 3 563.2 44.1 
Costo de obra en equipo y materiales 783.2 9.7 
Mano de obra 2 315.7 28.7 

Personal de PENEX 2 142.1 26.5 
Personal de contratistas 173.6 2.2 

Gastos generales y de administración 332.9 4.1 
Indemnizaciones 107.4 1.3 
Adquisiciones 24.0 0.3 

Por inversiones en obras realizadas 
(Gerencia de proyectos y construcción) 3 363.9 41.7 
Costo de obra en equipo y rateriales 2 519.6 31.3 
Mano de obra 841.0 10.4 

Personal de PEMEX 168.2 2.1 
Personal de contratistas 672.8 8.3 

Gastos de administración 3.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de PEMX: Estudio de las inversiones de 
Petróleos Mexicanos en el Estado de Tabasco, 1965-1979. 

a/ La composición porcentual corresponde a las cifras reales y no a las 
redondeadas. 
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Cuadro 34 

TABASCO: EGRESOSPACILE5 PE PME7S, EIT LA EFTIDAI‘;1  

(Millones de pesos) 

1970 1973 1976 1977 1978 1979 

Total 

gastos de o!)Lración e inversiones (en distritos 
y plantas petroguimici.$) 

Costo de obra en equino-  - nateriales 
Mano 4 ,i_ obra 

Personal de PEMEX 
Person:11 de contratistas 

Gastos ( --nerales y de qdministración 
Indemw; 2aciones 
Adquisiciones 

InVersiones en  'obras realizadas (Gerenc:5,‹: _ , 
de Proyectos y Construcci6n) 169.7 

Costo de obr en equipó y-materiles; 127.1 
Mano  de obrl - 42.4 

Personal de PELÍEX 8,5 
Personal de contrtistas 33.9 

Gastos de administración 0.2 

1 786.9 3 179.4 6 927.1 

1 346.0 2 512.6 3 563.2 
475.5 478.2 783.2 
738.7 1 705.1 2 315.7 
643.1 1 590.8 2 142.1 
95.6 114.3 173.6 

118.0 271.7 332.9 
9.8 43.4 107.4 
4.0 14.2 24.0 

440.9 3 363.9 

330.3 
110.2 

499.4 
S. 166.7 2  RH:8 

22.0 33.3 168.2 
88.2 133.4 • 672.8 
0.4 0.7 3.3 

• • O O • 

O O O O o • 

6 682,9  7 878.2 

5 005.5 5 900.8 
1 670.7 1 969.5 

334.1 393.9 
1 336.6 1 575.6 

6.7 7.9 

722.8 
190.9 
475.4 
435.0 
40.4 
48.6 
6.1 
1.8 

Fuente: CUAL,. sobre la base de datos de Petróleos Mexicanos, 
. - canos en el Fstada.de  Tabasco,  1905-1979. 
d/ No incluye gastos en infraestructura ni pagos por expropiaciones. 
b/ Por redondeo, :los parciales no coincidían  con este subtotal. 

Estudio  ide  
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de tuberías --bien se trate de oleoductos, gasoductos o para el traslado 
de productos petroquímicos-- el 'área total aumentarla muy por arriba de la 
cifra señalada: pero si se compara la superficie agrícola del Estado con 
la utilizada por PEMEX, ésta sólo llegaría  , a representar poco menos del 
10% de aquélla. Para la perforación de un pozo, la empresa expropia apro-
ximadamente una hectgrea tanto para el acceso a la zona como para la cons-
trucción de un estanque de los desechos que se forman principalmente del 
combustible y de las sustancias que utiliza el equipo de perforación. 

Las erogaciones de PEMEX por concepto de daños a terceros y ocupa-
ciones superficiales fueron aumentando asimismo los ltimos años, habién-
dose llegado en 1973 a un monto de 69.7 millones de pesos. 13/ Estas 
cifras, aunque importantes por su ritmo de crecimiento y por el significado 
que tienen para la población campesina local, representan cantidades en 
extremo insignificantes cuando se comparan Con las inversiones y los gastos 
en otros rubros de la actividad petrolera. En el caso de la construcción 
del puerto de Dos Bocas, ya se ha pagado la mayor parte de las tierras afec-
tadas (véase el cuadro 35). 

La aceleración de la actividad petrolera ha llevado aparejado igual-
mente un aumento considerable de la moviliiacian de recursos humanos. 
Mientras en 1970, segan cifras censales, la empresa petrolera ocupaba poco 
mas de 6 000 - trabajadores, para 1978 la cifra se elevaba a  16 500 y lle-
gaba en 1979 a 17 090. 14 1  De acuerdo con la tendencia anterior, la pro-
porción de la población económicamente activa dedicada a las industrias 
extractivas y del petróleo pasó entre los arios señalados, de 3% a 5%, lo 
cual convirtió a la industria petrolera de la entidad en la absorbedora 
de mano de obra mas dinámica. Su crecimiento rebasa incluso al de la 
economía tabasquefia en su totalidad, que por su parte supera también el 
promedio nacional. En el período señalado, la población econamicamente 
activa dedicada a actividades petroleras y extractivas se incrementó a. -una 
tasa promedio - del 13.4% anual aunque ese crecimiento no fuera uniforme 
entre dichos arios y acusase un comportamiento muy irregular en ciertos 
momentos. Ilustra lo anterior el hecho de que en 1973 Przsx generara 
3 500 nuevas plazas y aumentara en 60% su personal en Tabasco. El siguiente 
incremento sabito se produjo en 1977, cuando se añadieron por lo menos 
2 700 plazas. 15/ Dos arios mas tarde volvió a elevarse el flamero de 
empleos en otro 60%, incluyéndose tanto trabajadores de planta como tran-
sitorios. Por distritos, el de Comalcalco es el que  ms  contribuyó al 
crecimiento señalado: mientras en esa zona aumentaba el personal ocupado 
en 121% los ltimos cuatro años, el de la empresa petrolera en conjunto, 
a nivel nacional, lo hacía en 17.3%. 16/ 

13 1  A junio de 1979, el costo estimado de las afectaciones de tierras 
pagadas para la construcción del puerto de Dos Pocas se acercaban 
173 millones de pesos (véase el cuadro 35). 

14/ Información de PEMEX. 
15/ Ibid.  
16/ De un total de 88 052 trabajadores que tenía PEMEX en 1976, subió) a 

103 270 en 1979. Véase, PEMEX,  Anuario estadístico, 1979.  Unidad de 
Información Basica de la Oficina de Coordinacián y Estudios Técnicos, 
Uéxico, 1980, nag. 163. Para Tabasco, véase PEMEX, Información pro-
porcionada a la CEPAL...,op. cit. 

/Cuadro 35 



Y-Superficie  Costo Total  Pagada 

(2) , (3) 

Area 
pendiente 

de Pago - 
(4) 

Porcentaje 
:(4/1) 

(5) 

.761: 

- 
761 _ 45.2 

251 89.3 

510 . . :36;3 

Obras 

Total ' 1'745 . ' 984 --.. 172'78  

Superficie de lao obras del. , 
puerto yalmaCenamiento - 1 685 924 . ' 144 056. 

Central de alMadenaMiento' 
(Cérdenas) , ' - 281 30' A 500 

Terminal .  marítima para . 
manejo de crudos 4 894 ' 139 556. 

28 712 

Corredor de líneas de la 
central de abastecimiento 
(Cérdenes-Bos Bocas) 601  
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.Cuadro 35 

TABASCO: _PACOS DE PEMEX POP.AFECTACIONES.DE  TIERRAS PARA COPSTRUCCT 
DEL PUERTO DE LOS  BOAS (JUi910 DE 1979) 

Cales de pesos/hectéreas) 

Fuente:0EP.49 sobre .1a base de datos de Coordinación y Estudios Técnicos, 
inform4ci6n Proporcionada a.CEPAL  para  el estudió' sobre Tabasco 9- E4gxico, octubre 
de 19,79 

a/ Kil6metros, 

/Resulta 
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Resulta interesante destacar el hecho de que siendo Tabasco (incluido 
Cactus) el proveedor del 80% aproximadamente de la producción nacional de 
hidrocarburos, ocupase tan salo el 10% del personal de la empresa, hecho 
que da idea tanto de la elevada concentración de empleados en otras loca- 
lidades como de la alta productividad de los mantos petrolíferos de la región. 
Si se toma en cuenta salo el personal 4e la Gerencia de Explotación, el 
porcentaje se eleva a 30, cifra que parece todavía baja dada la impor-
tancia creciente de esta zona en los últimos aaos. 

Un hecho que caracteriza parte -de las labores de PEMEX a nivel nacio-
nal y que afecta en particular a un territorio reducido como Tabasco, es 
el carácter transitorio del trabajo en la construcción de /as obras nuevas 
unido a la baja demanda de mano de obra que se requiere para la operación 
normal de la industria en cuanto las mismas se concluyen. Los puestos per- _ 
manentes dentro de la empresa corresponden más bien a las áreas de opera- 
ción de las plantas, a la atención a la produccian de los yacimientos y 
a la operación de servicios de transporte y administracian. En 'cambio, - 
COMO se acaba de sefialar, las labores transitorias se presentan de preL 
ferencia en los trabajos de construcción y en los de exploracián. Del 
total de trabajadores petroleros que laboraban en Tabasco en 1979, el 66% 
eran transitorios y el resto de planta. Salvo en la zona de ciudad Pemex, 
donde las actividades petroleras están ms  relacionadas con el Procesa-
miento de hidrocarburos que con la- exploracian y extraccian, los trabaja-
dores transitorios constituyen la mayoría en todas las demás (vgase el 
cuadro 36). 

En el sentido arriba sefialado, algunos casos específicos ilustrarán 
la demanda de empleo y permitirán compararla con las cifras sobre ocupa-
ción reportadas por la empresa. El número de puestos que se crean 'varía 
para cada proyecto de inversión dependiendo' de la actividad de que se trate. 
Por ejemplo, la construcción d'el troncal  del  Sistema Nacional de Gas, de 
Cactus, Chiapas, a Los Ramones en el Estado de Nuevo Lean, que se llevó• 
a cabo en 17 meses, dio ocupación  a 20 200 personas de las cuales sólo 
1 700 fueron t'écnicos y administradores de PEMEX y e/ resto principalmente 
obreros de las 66 compafilas que participaron en su ejecución. Por su 
parte, para la construcción del complejo petroquímico de Cactus se requi-
rieron 11 000 trabajadores, número que contrasta con las 1 600 personas 
que se requieren en la actualidad para su funcionamiento. 

Por estimaciones preliminares se puede afirmar que la actividad 
petrolera está generando en la actualidad una ocupación que representa 
alrededor del 9% de la fuerza de trabajo total del Estado, hecho que pro-
voca desde luego una competencia con el resto de las actividades econó-
micas y generará problemas de ajuste ante una eventual baja de la acti-
vidad constructora de la empresa en el futuro, y agotamiento de la posi-
bilidad de trasladar trabajadores de una obra a otra (como ha venido 
ocurriendo hasta el presente). Ellos habrán de enfrentarse mediante el 
desarrollo de nuevas actividades productivas dentro del Estado, cuyo sur-
gimiento no es difícil vislumbrar dada la ampliación de la demanda de 

/Cuadro 36 



6o3, 
77.3 

177 
22.7 

Chiapas (Cactus) 780 4.6 
Porcentaje 100.0 

100.0 
572..  La Venta 

Porcentaje 

Ciudad Pemey. 2 233 -43A 1 • 387 846 
Porcentaje. 100.0 

Comalca3.co 1 704 1 .0.0 778 - 
Porcentaje 100,0 45.7 

62.1 37.9 

926 
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Cuadro 36 

•  MASCO:. PERSONAL OCUPADO POR  PEI1EX 
SEGUN TIPO DE CONTPATACION, .1979 

Areas 
petroleras Total Porcentaje Planta Transitorios 

Total 17 090 100.0 5 779 
Porcentaje 100.0 33.8 

Villahermosa -11 801 69.0 3 194 
Porcentaje 100.0 27.1 

11 311 
66.2 

8 607 
72.9 

Fuente: :  .CEPAL, sobre la base de datos de PENEN., Coordinaciem y Estudios 
Técnicos, Informaciem proporcionada a CEPAL para el estudio sobre  
Tabasco,  Mgxico, octubre de 1979 (taimeo.). 

/bienes 
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bienes y servicios generada por el nuevo nivel que alcanza la actividad 
petrolera y petroquímica. Habré de tenerse presente, por otra parte, que 
la posibilidad de que retornen los trabajadores temporales a sus activi-
dades anteriores (agricultura o ganaderfa en este caso), es muy remota, 
seen se desprende de investigaciones directas practicadas en el Estado. 

Esta concentración de recursos de toda índole en una entidad fede-
rativa como el Estado de Tabasco, así como la ace'Leracitn del ritmo con 
que se lleva  . a cabo la explotación de la riqueza energática localizada 
en su territorio, están afectando de manera irreversible y profunda su 
estructura económica y social. Más que la concentración de los recursos 
y las actividades en si, lo que afecta a la economía y a la población de 
este Estado es la forma en que se utilizan esos recursos y se llevan a 
cabo esas actividades. A la empresa petrolera estatal se le han asignado 
objetivos y metas específicas que responden a una estrategia de desarrollo 
definida en función de objetivos económicos y sociales de alcance nacio-
nal. En este sentido, a dicha empresa se le asignan los recursos que se 
consideran necesarios para que alcance esos objetivos y además -se le seña-
lan plazos perentorios para ellos, puesto que así lo requiere la econo-
mía del ,pals. Pertrechada con estos recursos, PEMEX organiza en Tabasco 
sus actividades de exploración, explotación, separación, almacenaMiento, 
conducción y distribución de hidrocarburos con arreglo a sus propios 
planes y . programas de expansión, elaborados con un criterio eminentemente 
técnico. 

Es obvio que como empresa estatal encargada de la explotación de 
hidrocarburos en México, PEMEX no comparte las características esenciales 
de las compañías extranjeras que lo hacían anteriormente. Una diferencia 
fundamental radica precisamente ea el hecho de que PEMEX no responda .a 
intereses ni objetivos ajenos a los de la nación mexicana y, por lo tanto, 
reina las condiciones legales para diseñar sus programas de actividades 
en la forma que se lo señalen las prioridades establecidas por l a  polí-
tica nacional de desarrollo. En consecuencia, =X no opera como las 
empresas extranjeras en el sentido de generar una situación económica de 
enclave, donde se succiona la riqueza de una nación sin dejarle benefi-
cios sustanciales a cambio, no obstante lo cual, a niveles local y regio-
nal, han existido dudas por lo que respecta a la forma de operar de PEMEX, 
que en ocasiones reviste matices propios de una economía de enclave como 
la aludida. 

La estructura orgánica de M'EX incluye en la actualidad seis sub-
direcciones: Exploración, Explotación, Producción industrial, Comercial, 
Técnico-administrativa y Finanzas, todas ellas bajo una Dirección General. 
A dichas subdirecciones y a ese mismo nivel.  de centralización se agregan 
tres subdependencias que tienen a su cargó Contraloría, CoOrdinación y 
Estudios Técnicos, y la Gerencia de Proyectos y Construcciones. La dis-
tribución espacial de la estructura administrativa corresponde al nivel 
siguiente del organigrama de PEMEX, que depende también directamente de 
la Dirección General y al que le corresponden tres gerencias de Operación 
Regional: la de la zona norte del pais, la de /a zona centro  y. la  de la 

/zona sur. 
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zona sur. En julio de _1979 esta tiltima era la de .mayor_alcance y comple-
jidad, reflejando la mayor importancia adquir.ida por esa zona a causa de 
los desCubrinientos de hidrocarburos 'de los iltiraos años (región Tabasco-
Chiapas y la Sonda de 'Campeche.). El ,esquema se Completa con otras ocho 
superintendencias dependientes directamente tambián'de las oficinas cen-
trales (y. que Corresponden a 'las Refinerías, Sistemas / de Duetos y Distri-
bución y el Hospital Central). 

"Sino,''Por cel Contrarió, CoMo Séain obSerVador, 

Funcionarios de arto - nivel dicen que ninguna  -decisión, excepto 
- aquellas de naturaleza tétni"CO;  se  toman  en  lbs' niveles 'inferiores 
de los gerentes : de departamentc; - grupo compuesto .: Por, sólo' unas 

--cuantia docenas de  personas  en una empresa 'Con 98 060 empleados: • 
- -CÓMO si fuera un clindsaurio,''una peqUefia cabeza en Continuo .'trabajo 

día .y 'noche Mantiene 'en 'aCción este cuerpo inmenso y algo Pesado." 17 1 

• 

 

Por otra parte,  la  eficiencia tjétnica de 'PENEk 'se ha puesto . de 'mani-
fiesto esencialmente Pcir  la  puntualidad '''Con que est -i:olCanzándo las-  metas 
de  proaixccin  que  se  re'serialárón;' -'Sobre tod6 - Si se le compara cOn otras 
empresas 'eitateleio pardes -tatales que parecen tener que hacer frente 
mayores obstáculos para alcanzar 'Una productiVidad. alta. -  Sin embargo, 
para una evaluación  ms  acertada dé' 'FEMEX se'requerirld un estudio siste-
má.tico 'y a fondo' Y'le 'consiguiente 'comparación 'con instituciones similares 
de otros países. 18/ 

17 1 Hugh Sanderman, "PEHEIC . cotesI  out of its -Shell",, en Fortune, Nueva York, 
10 de abril de 4978, pág. 47, citado por Laurence Whitehead _"Petr6- 
leo y bienestar,. .en  Foro Internacional,  Vol. XVIII, No.4 (72), 
abril-junio, 1978,  pg. 662. La cifra oficial de PEIMX es de " 
103 270 trabajadores petroleros en 1979 en todo el país (sin contar 
al personal de la rama de Proyectos'y ConstrucCión). PEDIEX, Anuario  
estadístico, 1979. Unidad de Información Básica, liréxico, 1980, pág. 163. 

18/ Sobre la organi-zac.ión de las labores de„explóración, perforación y 
desarrollo de pozos y sus problemas, así como sobre la transferencia 
,de capital. de PEMX: a las c.ompaiiltas privadas .constructoras y subsi-
diarias,  vase,  Héctor Aguilar Carín , PENEX ,  gran  transferidor' 
de  capita.1", en Uno más uno,  No. 474,  Mexico, 10 de marzo de 1979, 
págs. 1 y 4. 

/3. Reoercusiones  

A primera Vista, el rasgo fundamental que caracteriza esta estruc-
turna administrativa de PE172.--  es su alto grado` de centralización. No se 
trata de una estructura con órganos de - -decisión equilibrados entre ellos 
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3. Repercusiones de la actividad petrolera  en. la  economía de Tabasco  

La rápida expansión de la actividad petrolera en Tabasco ha proporcionado 
una dingmica tal a su economía que la tasa media anual de crecimiento del 
producto interno bruto total ascendió en términos reales a 21 7  entre 1970 
y  197& es.  decir, poco más del doble de la que se habría logrado de no, 
haberse registrado el auge de la explotación petrolera. 'Entre  alps.  años 
limite del período señalado se observa que la producción petrolera, además 
de haber, mantenido la primacía en la participación relativa del producto 
total, abarcó en .1978  poco más de las tres cuartas Partes del Producto 
total generado en -el Estado, y su - crecimiento reciente ha profundizado 
la brecha entre la dinámica.  de este renglón y la del resto de los sectores. 

El decidido impulso a la actividad,-Petrolera se reflejó tambián 
en cambios en toda la estructura Productiva de la entidad que son signi-
ficativos. Como era de,suponer, entre 1970 y 1970 se observa un creci-
miento notable en  la  participación  de la  actividad petrolera en el producto 
global junto ,a una disminución en el mismo de la del resto de los sectores. 
Así, mientras el petróleo aumentó su participación del 49.5% al 76.4% 
entre los años mencionados, las actividades agropecuarias redujeron en 
conjunto su Ponderación dentro del producto interno bruto a poco más de 
la mitad, siendo el subsector agrícola y forestal el que lo hizo en 
fornamás acusada. Otro tanto puede decirse del_Sector  manufacturero cuya 
participación en 1978 sólo fue del 1.8% (aunque de haberse excluido la 
actividad petrolera del producto bruto total hubiera sido de 7.5%). A 
pesar de las elevadas tasas de crecimiento del sector servicios en los 
óltimos años, el peso de la -actividad petrolera ha hecho que disminuyera 
la importancia de su participación dentro del valor agregado total. 

Segón los datos del cuadro 2, la intensificación de la extracción 
de hidrocarburos en el Estado ha colocado, pues, a dicha actividad a la 
cabeza del resto de los sectores. Las repercusiones directas e indi-
rectas de este fenómeno en el ámbito económico y social son muchas y 
varían seen se las evalóe en el corto o en el largo plazo. Identras 
en el primer caso se ponen más de relieve la gran dinámica y trastornos 
que necesariamente ha provocado la irrupción de una actividad de efectos 
tan difundidos como la referida, en un plazo más dilatado se aprecia, 
en cambio, 'con  mayor  nitidez 'el nuevo pótencial de diversificación 
productiva que se presentará gracias a la consolidación de esta actividad 
así como por los mayores recursos que aporta al Estado. 

Balanae  de  lon cfectoe-en  i. econamla:tabaSgnefia  

Los efectos que ha ocasionado el aceleramiento de la actividad 
petrolera en la economía tabasquefia sé pueden clasificar en tres grandes 
rubros fundamentales: i) Los que se refieren a la mayor disponibilidad 
de recursos financieros que tiene 'ahora la entidad por la abundante 
derrama de ingresos que le aporta la explotaci6n de hidrocarburos en su 

¡subsuelo;  
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subsuelo; ii) Los que están relacionados con la extensión de su infra- , 
estructura física por el incremento de las obras de exploración, perfo-
racióiky,desarrollo de PEMEX, y . iii) Los que se traducen en perspecti-
vas concretas,de,desarrollo y mayor diversificación  de la  estructura  
productiva de la entidad ante el incremento acelerado de la demanda. 
Cada uno de estos tres grandes aspectos. --que s on, en prinCiPio, de 
signo positivo-- presentan sin embargo algunas facetas contradictorias  
ya Que la imbricaci6n de,la,actividad Petrolera, y su acelaramiento,en 
el contexto de la evolución reciente de la economía y la sociedad tabaS- 
quefia, no se ha podido dar de manera armónica ni previamente planificada. 

, _Así., la magnitud y la concentracign de recursos financieros , . tk-
nicos y humanos : en,Tabasco debidas  .a la actividad petrolera ,que ha,cons-
tituido tul importantísimo factor de,reactiva-cign econ6mica_en la ,entidad 
trae  apareados --al.menos'en  el  plazo corto o mediano-,--algunos.efiec-
tos negativos para el aprovechamiento efectivodel Potencial de desarrollo 
que tradicionalmente presentó la entidad. En todo Caso, no cabe duda . 
que predominan importmtes  consecuencias positivas para:la economía del 
Estado como son el fortalecimiento Y exPansign de la inkraeStruCtura 
física, la apertura de nuevas posibilidades de diversificación del aparato 
productivo, y su 'transformación ea una entidad de mayor influencia y - 
alcance eeong-mico regional, dentro de, /a economía nacional .  Frente a 
ellas, la_ actividad pretrolera 11A- hecho Surgir ciertos obStácUlos  para  
que se haga efect ivo  el  potencipl,sefialado, 21 Competir con ventaja con 
los otros sectores 7.7_ac.tivI:dades económicas de la,entidad'pOr  el  acceso 
a los recursos -y factores de producción (bienes de  capital,  insumos, • 
tierras, servicios, mano de obra, etc.). Al ser plenamente aprovechadas 
esas ventadas en una siguiente etapa por la ,sociedad tabasqUeila seri 
obvio que la ,economía de la entidad, sa Pesar, de las aprehensiones que 
se  presentar actualmente al interior .de la ,misma se sustentar g Sobre 
nuevas bases productivas implicando un beneficio sustancial Para Su' • _ 
población. 

En una primeraetapa  el,imnacto de laactividad,petrOlera;en 
Tabasco ha sido de tal magnitud y profundidad -que  --ante el  abrupto . 
cambio-- la población local parece percibir y res entir  mAs  sus  efectos  
negativos 'que los, positivos.. En lo-que tocaa  la  clase trabajadora, 
estos dltimOs  se  nan radUcido: en una mUitiPli-caCión de las  OPOrtUnida-
des de empleo productivo. 

De manera casi-simultánea se han tenido sue  improvisar algunas
medidas de política ;eton6rilica  y social con.  -1,.as cuales nacer  frente : -a 
las presiones propias del proceso de cambios, bruscos que siguieron  al  
alza  vertical  delaS.exoloraciones- y'de:la capacidad _de producciónde 
hidrocarburos en el Estado, y a 16s que.  Se hace' referencia.máS adelante'. 
Una vez,asimiladS,10,s  efectos  4e,esa nrimerafase, se  hap.  adoptado ',  
medidas de  mayor  alcance para ,acoMP4ar.ei,proceso y :aprovechar mejor 
las Potencialidades que se leabren:a-le:entidad, así como para reducir 
los efectos negativos.' Todo esto se traduce en el Programa de Desarrollo 
que. ha s..i40 elaborado durante los  ltimos tres años por el Comité Promotor 
del Desarrollo Estatal. /i) Recursos  



-92- 

i) Recursos financieros.  Entre los efectos favorables para la 
economía tabasquefia se puede distinguir principalmente un cómulo de 
nuevas oportunidades vitalizadoras del aparato productor Originadas en 
gran parte en el '-wilumen de gastos realizados lecalmente por la empresa 
petrolera, y su efecto multiplicador. A ello se ha debido 'una mayor 
disponibilidad de recursos tanto en el sector palco'eStatal, por los 
aumentos en las - particioaciónes federales, como en el sector privado 
relacionado directamente  con  les actividades  de construcción de la' 
infraestructura petrolera, 'y  sus  efectos indirectos dinamizadores sobre 
diversas Ttrles productoras de bienes y servicios. 

El aumento de los ingresos del gobierno estatal ha proporcionado 
a las autoridades locales los medios financieros cara expandir percepti-
blemente la infraestructura física local, y podrian Ser utilizados, 
además, en foMeniar el mejoramiento del sector agropecuario tradicional,- 
estimular nuevas actividades; princiPalmente en  el sector induStrial, 
así como para asignar mayor prioridad 'a la dotación de servicios básicos 
para la poblacióri'. Cabe  repetir que los ingresos percibidos pOr  el  
-4obierno 'del Estado -proceden  del  impuesto federal -a la , exportación de 
Petr6leo  y  pasaron  de 250  iliones  de  tesos en 197 5 'a'669  en 1977  y a 
1 263 millones en 1976.1g/ 

La magnitud'de - lc derrama financiera que canaliza PFT1EX hacia 
Tabasco —evidente factor de dinamizaCión de - la economía ha 
tenido; sin*embargo,-repercusiones negativas' -derivada-S de desajustes 
entre la demanda de bienes y - servicids y las disponibilidades -locales 
de los -Mismos que han resultado en -un acicate del proceso inflacionario 
que con- V'ariable - intensidaa .  se presentó en .  el Palé ten  el  lapso analizado; 
Este proceso_ ha castigado a 1os - distintos estratos 'sociales con intensi-
dad variable. -- Si se considera el periodo  177-198C el indice  de  precios 
de consumo - ascendió en promedio 'anual en 24%, dos puntos por encima  del  
Indice correspondiente para el Distrito -Federal y zona"mefropolitana 
(22% anual) pero esa diferencia fue mayor si se considera sólo  el  
bienio  ms reciente,  en el que el auge de la actividad petrolera fue 
mayor. (En 1960, Por ejemplo, 'los datos comparables fueron -de 31:.5% 
28.77, reapectivamente.)20/ 

La capacidad financiera que ejerce PEIE:11: en la región, le permite 
competir favorablemente por el 'acceso a los'factores de producción, 
tanto de Tabasco como del exterior del Estado. Por este" motivo;' - si 
las inversiones y el gasto corriente de PEMEX en Tabasco han significado 
una apertura de pdsibilidades para reactivar  la  economíaestatal; el 
dominio concentrado de esos recursos monetarios por la actividad petro-
lera ha Creado obstáculos para  la  canalización de esa derrama hacia las - 
nuevas actividades productivas qué 'la nueva Situación viene demandando. 

19 1  Estas cifras aumentan  en  -u 2%, aprOXimadamente por'iMpuestos " 
a la Venta  - y consumo de gasolina en - el.Estado,; 

20/ Indices elaborados por la te-misión Nacional de Salarios 

/Desde luego, 



Desde luego, la mayor disponibilidad de recursos financieros permite 
al gobierno estatal seleccionar y atender con prioridad los problemas 
mgs urgentes ,de  la  entidad, a le  vez que le hace posible promover  con 
desahogo su política económica de incentivos fiscales a la industriali-
zación Y a. la ,consolidación de la agricultura y la ganadería. Ademgs le 
Dermite.apoyar con subsidios al sistema -local de distribudión de bienes 
de consumo-bgsico (alimentos, fundSMentalmente), Promoviendo la comercia-
lización directa por parte de los ,Productores de alimentos a los consumi-
dores urbanos (Por, lo menos  en el  caso de Villahermosa). 

ii) Infraestructura.  Parte considerable de las obras que realiza 
PEMEX•para, sus propias operaciones favorecen directamente la expansión 
de la infraestructura ,  docal.-:LOS,caminos  de acceso a los "campos petro- 
leros, por ejemplo, -son utilizados para el trgnsito de los productos agro-
pecuarios Además, en repetidas Ocasiones, la epresd ha rectificado 
trazados de caminos de accesO:a las  zones d? explotación para facilitar 
la comunicación entre poblaciones circundantes. La empresa participa_ 
en la conservación da ) carretras a travéS.de una Comisión Tripartita , 
integrada, por representantes suyos', el gobierno del Estado Y la 
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Piblicas". 21/ 'En coOrdina- 
ci6n con el gobierno del Estado,  PEE X integrará la  red de  caminos de los 
campos en explotación-con las carreteras estatales y federales. 

La actividad petrolera ha favorecido asimismo el desarrollo del 
sector elgctrico en el Estado. PEEk ha construido lineas  de  alta tensión, 
redes y subestaciones,oue han beneficiado a potlados como Tos de N 'arrío, 
La Venta y Ciudad Pemex, así CO're lineas de alta tensift que opera la 
Comisión Federal,de Electricidad Y favorecen a otras zonas. La empresa 
absorbe además alrededor del 50% del costo del alumbrado palio° urbano 
y el 707 del  referente a zonas rurales; 

Así., la contribución de PEMEZ a la expansión de la red de caminos 
y de carreteras ha sido notable sin duda, lo misro que el impulso que ha 
dado a la generación de energía eléctrica. 

Pero la aceleración de la actividad Petrolera ha causado también 
una serie  de  efectos negativos entre los que destacan: 1a saturación 
de la red  de  carreteras sil desgasté y destrucción y la inseguridad vial 
que el hecho,significa,para los demgs usuarios, la saturación de los 
sistemas  de comunicación 'en general, inclusiVe el ferroviario y.  aéreo, 
aparte de que  el  uso de la energía elgCtrica se ha concentrado en la 
actividad petrolera afectando a los demgs sectores económicos de la 

- - 
21/ En 1975: PE1EX invirtió.mgs de 500 millones de pesos en caminos, de 

los cuales 316 se destinaron a los caminos relacionados directa-
mente con el acceso necesario para la perforación de pozos y 
-200 millones Para caminos de  dos  tipos: a) 16s de cooperación con 
el gobierno del Estado (50 Millones) y b) los del convenio Tripartita 
(150 .millones). Los caminos  de  acceso a:los pozos s -úman'un  total 
de 100 kilómetros. (Información suministrada por PEMEX.) 

/entidad 
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entidad cuyas empresas han sufrido interrupciones • constantes-en el 
abastecimiento de energía. 22 1  En efecto, 'la proliferacian de 'vehículos 
de  PE MEX y, de las compafilas constructoras filiales de la institucian - 
han desplazado hasta cierto punto a los demás  en el  uso de - 16s caninos 
y carreteras ,'obstaculizando el funcionamiento normal del sistema de 
transportes ojie requieren las demás actividades: Incluso en algunos 
casos el deterioro de caminos vecinales qUe construyeran comunidades 
campesinas en el medio rural para facilitar la salida de producción . _ 

:23/ 
agrícola (caso de los Productores cañeros), ha dá! lugar a descontento 
y a una movilizacian social de cierta magnitud  , 

En cuanto a la saturación del trgficó poi las principales carrete-
ras  de la,éntidad, entre 197.3 y  1979 se Multiplicó' dos veces 'y Media, Y 
se intensifica más en los íntimos tres afios'(1976-1979)'. 24/ . -Una de los 
principales  estrangulamlento3 del -Sistema:Carretero de comunicación - 
regional  lo constituye el puente levadizo de'Coatzacoalcos que, aunque 
está fuera de Tabasco, representa prácticamente la puerta principal de 
acceso a la entidad Y al Sureste  c''  general:' Eate'estrangUlamiento se 
debe tanto al congestionaniento de vehículos en la carretarwcamo a las 
constantes interrupciones - que origina al - tránsita . de las  -embarcaciones 
por el río. El tráfico  - en esa zona ha tenido Una tasa de crecimiento 
anual promedio del:20% entre 1973y'19I9'''; del 6% entre 1977 - y 1973, y 
casi de 40% entre 1978 y 1979. 25/ En el interior de la entidad, uno 
de los tramos carreteros que más se congestiona actualmente es el com-
prendido entre las ciudades de Villahermosa' y Cárdenas, donde el tráfico 
ha llegado a ihcrementarse a Más del doble  en  las  -íntimos -tres .a5os. 

Como  consecuencia 
de las carreteras de la 
asfáltica ha llegado an 
casi imposible mantener 
al congestionamiento es 
y las 'probabilidades de  

de esa mayor intensidad ad trafico  en la mayoría 
entidad,e1 dad-gaste snfrido'poria carpeta 
ocasiones a-ser  de  tal Magnitud -que reaulta 
una velocidad normal,  con lo cual la propensión 
mayor,asi coro .  las pgrdidaSen tiempo por recorrido 
aceidentes viales. 

El deterioro de las carreteras tabasqueffas, ademá.s de deberse a la 
intensidad, del tráfico Motivado por la actividad Petrolera, ha Sido 
causado por 'los 'tipos de vehículos' 'que -cireulan por ellas, en- su Mayoría 
camiones »de carga muy pesados. A ello debe agregarse  el hecho de que 
muchas de esas carreteras sólo cuentan ' --debido a la escasez de Material 
pltreo en  la  zonadel  Golfo  de 1.14xIco—J .  con un revestimiento de arena 
fina, totalmente inadecuado para su Uso actual. En algunos -casos, el 

22/ Investigación directa: entrevistas con funcionarios deJas Cámaras 
Industrial y de Comercio de Tabasco, julio-agosto de 1979. 

23/ Investigación directa : entrevistas con funcionarios de la Liga de 
Comunidades Agrarias del Estado de Tabasco (CNC), julio-agosto de 1979. 

24/  Tan  salo  e: la  entrada a - Villahermosa por el occidente, el tránsito 
diario que en 1976 era de 6 050 vehíCulos, aumenta en 1979 a 
16 249. Investigacian directa, Villahermosa; julia-agósto de 1979 

25/ Ibid. 
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grado dé deterioro en que-se encuentran 16scaminos ha llegado atal 
extremo que las tareas de construcción se  confunden ton les de recons 
trucción. " Todo  lo anterior es taMbign  aplicable a loOpuentea-qUe 
existen :en' -la entidad. 

1 

Para atender los recientes requerimientos de conservación, recons-
trucción y extensión de la red  de  carreteras de  Tabasco,  él  sector: - 
Oblico que destinaba'94.3 millones de Pesos en 1974, septuplitó esta 
cifra en 1979 (707.3 millones), li 4ue ha sido 'Viable 'en 'Parte por  la  
fuerte contribución de PEUEX (427) para esos propósitos. -Debe seícialarbe 
que, aunque  el  fuerte crecimientodel trgnsito sea la -tendencia-doblnante, 
se observa que en algnnos"caminos -se producen altibajos relacionadOs con 
el inicio, el'desarr011o  y la  terminación de las obras -de'perforaci6n '0 
de instalación industrial,pdesto que una vez  en operación, el transporté 
de los productos se realiza en un elevado porcentaje por medio" de' duetos.. 

La' tercera consetUenCia'que se refiere a la segur-ided.4i.al ., Afecta 
sobré todo  al  bienestar  de pdf . 1.6'.46e será -tratada más 
adelante  en el - inciso córrespbndiente. 

En este rubro de la infraestructura, el balance final es de esperar 
que sea positivo para Tabasco ya que si' bien eti-Una - priMera etapa, que ; 
puede denominarse de tranSición,-14-propia aceleriCión de la'actiVidad 
petrolera obstruye y reduce las posibilidades de aprovechamiento de la 
nueva  red de  caminos y de expansión de 'energía elgctrica,por-parte de 
los dengi'séctores'económicos  de la  entidad, una vez consolidada :plena-
mente -la actividad petrolera,  le  qu'adarga  Tabasco una'dotáción de 
infraestructura física significativamente  más extensa que la- que tenía - 
antes del ;auge' petrolero, -con  la que podrá sustentar una economía ° de  
mayor magnitud y diversificación. 

Estructura productiva.  La-intensificación de la actividad 
petrolera tardbign ha tenido efectos encontrados sobre los sectores pro-
ductivos, aunque, a la larga, previsiblemente Positivos. N 0 'cebe duda : 
de que el mayor nivel de la demanda de bienes y servicios representa  en 
general un incentivo para el aumento de la Producción. -  -Se han 'abierto, 
por consiguiente,para el futuro inmediato posibilidades  -de diversifica- , 
ción de la economía que podrgn concretarse y aprovecharse mejor si.los . , 
empresarios tabasqueaos se deciden -a reorientar hacia otras actividades 
los excedentes que obtienen de la ganadería o de los cultivos de ' 
plantación. - 

Los efectos sobre el desarrollo industrial de la entidad no han 
sido hasta el presente significativos por tratarse de una economía 
tradicionalmente orientada -a. la  producción agroindubLriaI, y' por ende, 
con escaso desarrollo previo  del  aparatomanufacturero. Se han abierto, 
sin eMbargo, 'importantes posibilidades de desarrollo tanto  en  torno a 
la próduccia de bienes de conSumo'-como a la rama petrocnImice Y 
química y la de materiales de construcción 
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Dentro de las posibilidades que se, han abierto a la industria, 
existe, Pues, una gama muy variada de productos manufacturados de con-
sumo cuya pr9ducci6n se podrIa'iustificarylenamente en tgrminos eco-
nómicos gracias a la demanda generalizada por la exPlotación de hidro-
carburos. Asi, se abren posibilidades para establecer empresas de pro-
ductos petroquiemicos secundarios dada la abundante disponibilidad de 
petroquimicos bgsicos en el-mercado, tal :p9mo yase está iniciandO 
este proceso en otras zonas.del propio Sureste Clinatitign y Coatzacoalcos 
En cuanto, a productos químicos se ,refiere, se puede aprovechar la ; dispo-
nibilidad  de  azufre  en. la  zona,para.la producCi6n de goido,sulfgrico, 
producto de ,gran,demanda a nivel no sólp,local ----en las propias empre-
sas de PEAEZ--  in Se abren as -i.mismo Perspectivas muY favo- 
rables para la fabrica46n de productos metalmecgnicos-Alversos. como 
tuercas, tornillos, herramientas,,vglyulas, -partes de repuesto de,paqui-
naria, de-bombas y compresoras. 

El desarrollo industrial de  -Tabasco ,r7inclusive en los a.os 
recientes-- se ha centrado básicamente en 'las agroindustriaS, Por lo 
tanto su crecimiento  no  ha guardado relación,,o muy poca, con el auge 
petrolero de los nuevos proyectos que se presentaron dentro  del . .  marco 
de la Alianza para la Producción, buena ,parte_corresponden_a agroindus- . 
trias tradicionales del interior del Estado como es el caso de las 
fermentadoras de cacao o las, procesadoras de copra. 

_ Las condiciones : del mercado permiten visiuMbrar,un.:desarrollo 
promisoriono._s610- .en Cuanto aSt.exPansi-ComA-,a-la.profund#ación 
de los proceposproductivos,dentrde las agrindustrias  Los ,trastornos _ 
que aquejan,a,eatas empreaas.detiV;ados.de,,loS:aumentosos,Costos_de,:  
producción,  : se irgm.superando,a,medida.que-ellaS adaptw,„sus.niveles de . 
preducción a las nuevas condiciones  del  Mercada.26/ 

Otro grupo de-industrias n9 tradicionales, .que se han ,originado 
como respuesta a la expansión de la demanda interna fomentada indirec-
tamente por la actividad petrolera,' 'ha prosPerado apeaar de la alea-
ción del costo de  la  mano de obra ,y del capital. No se dispuso de 
cifras recientes acerca del total de :nuevas empresas instaladas, pero 
se sabe de la puesta ep Marcha de varias  de  ellas, sobre todo de con-
sumo,bgsico (alimentos,-hielo, y agua purificada). Las autoridades . 
persiguen que algunas de las industrias de : este segundo grupo instala-
das en Tabasco sean de alcance regional, aprovechando la localización 
estratggica de la entidad en relación Pon el Sureste del País, y en 
linea con los incentivos de fomento indUatrial promovidos en los ltinos 
afios por el g.obierno ¿le]. Estado.,27/ 

.La gltima categorla está formada ,por, el conjunto,de industrias que 
responden en forma directa a la demanda : creada a raíz del :auge petrolero 
y que se vingula :,tanto con.las-actividades,de la construcción como, con 
la actividad Petrolera. misma ... Posikilidades abiertaS a este respecto 

26/ InveStigación directa: entreviStas con funcionarios de las'Cgmaras 
InduStrial y de Comercio de Tabasco, y con el representante de la 
NaCiohal Financiera )  S.A. en el Estado, julio-agosto de 1979. 

27/ Ibid. /sólo se han 
"7" 



sólo se han aprovechado en minima parte, entre otros factores, por la 
limitada capacidad empresarial en el sector manufacturero que existe en 
el Estado, la elevada reditualidad que  ban  venido registrando las 
actividades tradicionales que dificultan el desvío de excedentes econó-
micos hacia nuevas actividades y entorpecen, en definitiva, al transito 
de una economía aRroindustrial a otra  ms  diversificada. Y si bien 
desde 1979 han entrado en funcionamiento - algunas empresas 'productoras 
de materiales 'de construcción, la demanda sigue rebasando  con creces la 
oferta-interna- 

Tanto la induStria petrolera como 1-a:cOnstrueción en  -general 
, 

demandan grandes cantidades de perfiiea*POstes .,.varilladeacera, alam-
bre y tela metálica. Existe tambign - Una . Oferta'interna insuficiente en 
el caso de otros materiales de construcción corlo ladrillos, pintnras, 
artículos ce  herrería Y- carPinterla' ,S610 en  el  caso  del  cemento, se 
contara prófito ton una planta' capaz .4e surtir la demanda  de  todo el 
Sureste. 

Existe,. asimisMo,nna demanda insatisfecha de talleres . equipadós . . , .., . , . .,.. 
con soldadoras toros, .fresadoras y roladdras. Tambign  se i' 

 de tetdnica de pretiSión y - de pailerla . ligera'ó-'senipesada;' ' 
pareja fabriCación'de'compOnentei de' maqUinarii'Y'equiPbs:de  proceso,  
tales como intercambiadores dé tafor;'acUmuladbies y - tanqUes liVianos. 

-,. - , 

El sector servicios• se ha visto especialmente incentivado por el 
nuevo nivel de actividad écónómica. El aumento .  ce  la  flota de 
vehículos Y de 'maquinaria diversalia -  dado lugar a la 'aPertdra de 
gran cantidad de talleres de reparación 'y, poi ende, a la elevación 
del nivel de ingresos de la 'población que trabaia en - ellos. -  Dentro  de 
este mismo  sector, el  comercio es probablemente al que le ha llegado el 
impulso mayor en los íntimos afios al haber crecido entre 1970 y 1978 - a 
una tasa promedio anual de 13% en tgrminos reales. En las zonas urbanas 
más importantes se estima que las ventas de bienes ban subido en algunos 
casos hasta en un 100% entre 1973 y 1919;28/ Finalmente; la rama de 
transportes y comunicaciones creció a una tasa promedio anual del  11%a  
lo largo del dltimo decenio. Por lo que respecta a /os transportes 
de car8a9-14_inciementó-del  parque automotor  ha  Sido imporfante tanto en 
camiones dé vbiteo _como  en  pinas En 1975 había unos500 camiones de 
volteo que en 19;77 sumaban 900 y en. 1979,  1 COO. El ndmero de carros 
pipas que eran 35 en 1975,. habla pasado a 125 en 1979. Asimismo, el 
volumen de carga transportada pot ferrocarril aumentó>  de 869 000 tonela-
das en 1970 a 2.5 - Millones de toneladas en 1978, incremento global 
del 190%.29/ 

28/ Investigación - direttat entrevistaatón Uncionarios de las 
Cgmaras industrial -y - de Comercio da  Tabasco,  y con el representante 
de la Nacional rnanciera,  S  i  ,  en el Estado. julio-agosto de 1979, 

29/ Ibid. 
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De esta manera, la actividad petrolera, ademas de haber abierto 
a la entidad un potencial de diversificación econórica, que de hecho ya 
se refleja ea la expansión del sector servicios y en algunas actividades 
manufactureras, ha originado en el corto plazo una serie 4e situaciones 
y contradicciones que inhiben un desarrollo mgs armónico y,aficiente  del  
aparato productivo local. Los AncentivoS qUe implican  Dara la'astructura 
de producción tabasquefia la rgpida ampliación de una demanda 'efectiva 
de bienes y servicios, así como la mayor disponibilidad de recursos de 
inversión y el apoyo oficial por medio' de exenciones fiscales, Se .ven 
contrarrestados de hecho por las serias limitaciones a la expansión Y 
consolidación de los sectores productivos no ,petroleros de la entidad que 
tradicionalmte- han sido manejados por -los propios tabasquefios: la agri-, - cultura, la ganadería y la agroindustria. 

- . 
Tal vez la confrontacion mas fuerte de la expansión Petrolera 

ocurra con el sector agropecuario -(que halsido. el renglón  ms  desarrollado 
de la entidad aparte de la explotaci6d de hiCrocarburos), a causa 4e la 
competencia establecida entre ambas actividades por el uso de los"recursos, 
principalmente mano de obra y ea menor medida, tierra. En efecto, aunque 
en términos relativos la actividad petrolera no estg _ocupando -grandes 
extensiones de tierra (menos del  107 de  'la 'superficie estatal 'de  labor), _ 
ha afectado a varios grupos  de  productores., sobre todo pequelos, tanto 
por la expropiaci5n de algunas tierras que tenían altos niveles  - de Pro-
ductividad como por la contaminación que de diversas formas perjUdica a 
loscultivosj a las plantaciones en general- 30/ Por lo que respecta 
a esto  ultimo,  las quejas de campesinos referentes a daaos en - Las -Plan- 
taciones  son  frecuentes y se refieren casi siempre a los que causan los . 
residuos  de  los mecheros, principalmente en las zonas plataneras; también 
se dan cams en los que lop depósitos-,:di:deSechos'en las -áreas de  perfo-
ración de pozos suben  de  nivel y se desbordan en la época da lluvias, 
contaminando asT las zonas  en producción aledafias. 

Se alega asimismo que obres de .121.1E11 han interrumpido  el  drenaje 
natural del agua o desviado el cauce de algón río cón las natUrales con-
secuencias negativas para la actividad pesquera  31/ 

Pero de mayor relevancia ,parece ser aun  la competencia que Se ha 
establecido  en materia de recursoshunanós;.el desplazamiento de Mano 
de obra agrícola hacia la actividad petrolera  nor el  incentivo de mejores 
salarios ha afectado a la disponibilidad de este recurso y - ello ha redun- 
dado en un incremento de los costosde Producción dal  sector áÉropecUario, , _ . 
aunque  es  claro que este fenómeno ha,q0ntribuido a'eleVar el, nivel " de' 

30/ Investigación directa: entrevistas con funcionarios de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidrgulicos, con dirigentes de las asocia-
ciones locales de productores agrícolas y con algunos agricultores 
directamente afectados, en  Tabasco,  julio-agosto de 197% -." 

31/ Investigación directa entrevistas  con  funcionarios del Departamento 
de Pesca en el Estado  deTabasco, iulio-agosto de 1979; 
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vida de un amplio sector que ha visto mejorar su ingreso. Pero es 
efectivo, ademas, que al agudizarse la tendencia inflacionaria en la 

. entidad se ha registrado un aumento oonsiderabl e.  en.el precio de algunos 
Insumos que son necesarios para la agricultura y la: ganadería. 

. . . . . . . . 
Los hechos seaalados deben tomarse sólo 4 ..t.#115.0 ilustrativo sobre 

algunos de los casos de las 'áreas conflictivas que con mas frecuencia se 
mencionan entre la población :local. , 

Desgraciadamente los dalos que la actividad petrolera pudiera
haber ocasionado en el zampo tabasqueao no han sido cuantificados con 
precisión hasta el presente. Por lo general se admite que ha habido 
l'ardidas ef<1 Prodno,oirm agropecuaria (y tal vez-aula pesquera), y en 
la medida en que los mismos productores afectados se han organizado 
para hacer llegar, sus reclamaciones, la -empresa petrolera les ha indem-
nizado (como ya se vio, este tipo-de erogaciones de PE17.EZ ascendió en 
1978 a cerca de 70, millones de pesos, y en 1979 llegó casi a los 
173 millones).32/ . - 

En determinados momentos las posiciones antagónicas Ae las partes 
afectadas han motivado fricciones entre las mismas, que se han traducido 
en interruPciones y en obstaculización de las respectivas labores pro-
ductivas; -, parece, sin _embargo, que estos inconvenientes se estgn salvando 
en la actualidad y que todos los Involucrados (PEUEX, camPesinos y agri-
cultores privados, y  .e. del Estado), han adoptado una actitud 
positiva y tratan-de encontrar soluciones par medio deldiglof -,0 y la 
coordinación de las actividades de campo. Al respecto, se integró un 
organismo oficial tripartita con ,cuva,intervencion se están resolviendo 
satisfactoriamente estos problemas. 

. Debe mencionarse taMbign, -por su-importancia, la evaluación sis-
tematice y en varias etapas que esta realizando el gabierno.federal de 
los principales ecósistemas:del sureste del país para conocercon mas 
exactitud Ja afectación al media anbiente a  qua .est  dando lugar  la 
explotaCión de hidrocarburos..33/ . 

. . 
En tarmjnos generales,_parace ser que el incremento de los costos 

de producción - esta . reduCiendo las Posibilidades de expansión y a veces 
la supervivencia misma de algUnos sectores de productores agropecuarios 
y de ciertas empresas industriales locAles,34/ esto se .debe a la 

' , • 

32/ Sobre los problemas y litigios en torno a las indemnizaciones y la 
inconformidad de muchos campesinos afectados, vgase, Ugctor Aguilar 
Camin, "Petróleo: dalos a cambio .de riqueza", Uno mas Uno,  No. 475 9  
:14xico 9 _D.F. 9  11 de marzo de 1979 9  pags. 1 y 6. 

33/ Estudio a cargo del Centro dc.Ecodesarrollo, dependiente del 
Consejo T:acional de Ciencia y Tecnología. . 

34/ Cono casos ilustrativos se mencionan los de un grupo de productores 
copreros cuyas greas de plantación fueron expropiadas por PEILEX para 
la construcción dal puerto de DOS Bocas (1 5n0 hectgreas) y el de 
Los  productores de pimienta gorda en general, que perdieron la cose-
cha del ltimo año (1978) específicamente por el alto costo de la 
mano de obra. Investigación directa: entrevista con funcionarios de 
las asociaciones locales de productores agrícolas de Tabasco, 
julio-agosto de 1979. 
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competencia directa queellas deben afrontar con PE:1EX, y con las compañías 
constructoras relacionadas con ese organisro por los insumos, la mano 
de otra (calificada o no), el transporte e incluso el espacio dedicado 
a oficinas y otros serVicios. 

Las posibilidades para la empresa petrolera de traer rAno de obra 
y adquirir bienes y servicios es muy superior a la que puede tener el 
sector industrial local: los *inconVenientes de esa -cirtunitanaa son 
superiores a los que entraaaria-una competencia normal dentro del mer-
cado de factores • en el sistema ecOnómico -nacional. •'Así, se nan presen-
tado dificultedes especiales en  el  casodé Tabasco  que perjudican la 
producción local por la imposibilidad' de conseguir nano de obra y' . 
bienes intermedios en momentOs cruciales 'para los 'procesos  - productivos. 
El hecho Complica mgs agn la elaboración :de promramas anuales de prodUc-
ci6n,35/ •y deja- en claro la contradicCión - a que da lugar la actividad 
petrolera en la economia tabasqueFia que,por una parte, abre nuevas-posi-
bilidades de expansión y diversificación industrial y, por otra, inhibe 
su ficioan'iento al tener acceso prioritario a los factores de producción. 

Por otro lado, a pear del efecto diariíadbr que ha significado 
la actividad petrolera para el seCtor'-de servicios de la entidad, tambign 
se ha presentado la -misma situación contradictoria qae para los Otros 
sectores. Los transPorL2s han piaílteedo taribi&i  prole es  derivados 
del intenso  desarrollo de la  eyclotciót'de hidrocarburos porque a la 
movilización de grandes vOlómenes de caliga -para las'obras de  -perforación, 
explotación y procesamiento se ha venido-'a sumar la de las obras de' 
servicios recueridas para satisfacer las» necesidades' de la población que 
se incorpora a ese proceso productivo. Es una situación que demanda una 
infraestructura de Vías y servicios dificil de ampliar y organizar a 
corto plazo porque exif-ie la movililación y coordinación de recursos 
financieros Y humanos considerables y encontrar al mismo tiempo las 
soluciones  ms  acordes posibles con los' nuevos niveles de carga que se 
incorporan a la cadena del transporte. Asl, se advierte en este sector, 
como en otros, los efectos de distinto signo aparejados Por la actividad 
petrolera: su evolución se hace lags dingmica pero se preSentad conflic-
tos para un fluido funcionamiento, al -Mismo tiempo que se fomenta' y 
amplía la dotación de vehículos (sobre todo de  car'-a)  y se favorece  : la 
intercomunicación vial, se acelera él deterioro de las Viai de cómunica-
ción, obstaculimgndose su aprovechamiento normal para otras activiiades 
económicas de la entidad, y se - elevan considerablemente - sus costos. 

En el caso del cosercio,,la demanda de bienes se ha expandido de 
tal manera que desborda ia capacidad del aparato oferente -interno Y a 
partir de ese .momento los pa±ticirantes en la ,actividad petrolera --por 
su mayor poder adquisitivo- -  empiezan a sustituir o desplazar a los 
clientes tradicionales; Asimismo, can las expectativas creadas por' la 

351  Investigación directa: entrevistas can representantes' de las 
Cares  Industrial y de'ComerciO'de Tabasco, y Con elarepresentante 
cie Tacional rirciera  S A en'el:Estado,  julio-agOato de 109. 
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reactivación económica ze empiezan a presentar actividades especulativas 
que se traducen en teasiones inflacionarias que exigen del 7stado una 
mayor capacidad para el control de precios .36/ 

- , 
A pesar de las situaciones conflictivas que han surgido en dife-

rentes puntea"' de  •la cadena 'de oferta y denanda de bienes, el balance 
final de la activida.d petrolera' en. la estructura productiva tabasquefla 
habrg de ser: evidentemente'positivo para Ia entidad ya que el efecto en' 
la demanda es irreversible y en la medida en que .se vaya diversificando 
la planta manufacturera local pa-ra poder responder adecuadamente a la 
expansión de dicha demanda,  as  obvio clue -Tabasco lograr g consolar una 
posición económica mucho  ngS sólida en el 'contexto nacional. Si  sector 
empresarial-  tendrg que adaptarse  a  las nuevas condiciones que le ofrece 
el auge petrolero o ser absorbido ̀  por la afluencia de empresarios 
forgneos con nás  exPeriencia  y  audeca  coro los que' ya han empezado a 
establecerse en la- 

Como se :la visto, para los ganaderos y proPietariós de cultivos 
de plantación, los efe ctos económicos no han sido cuy favorables. Fin 
e.mbargo, la gar:a Je posibilidades - Para la re -inversión de capitales y 
para la profundización, de los ,procesos_ productivos s e  sna arplia 
dentro del nuevo ni4.7e1 da actividad econ.5nica y tampoco debe'olviderse, 
Cr  fin, que . une ,ZomPeteñoia„ .121e-75'or 130r e-1  U§0 11,e,  16e -  reSuts9P *1.-s?- 0115-blee 
puede llegar P traaueitsz en -une utilización ras eficiente Je los r-ismos 
en  todas las actividades. . 

' 

36/ La investigación de ' :CaMpb,q4 se 
probar qUe el COntrof de : Precios 
el sector comercial proque se ha 
siderable de. un 'pequedo- oonercio 
afiliado a Lalguna ,cgmara. - 

realizó' en TabascC .  Permitió con-
internos es difícil - de' sostener' en 
registrado una proliferación  con 
an  su -mayoría y no - organizado 'ni - 

' • ," • • • , 

/A. Los efectos  



4. Los efectos en el bienestar de la población- . - 

El auge petrolero actual ha dado lugar asimismo a efectos de diversa 
índole sobre el bienestar de la población tabasquefia que se ha visto 
afectada en mayor o menor medida  .poro los cambios  que éste ha traído 
aparejados. A la vez que ha provocado unoincremento del ingreso y un-
mejoramiento del nivelo de vida de la población,  , también ha deteriorado 
el bienestar y la calidad de vida de una porción considerable de ella. 
Amplios sectores muestran, en efecto s  su inconformidad con el impacto de 
la actividad. petrolera sobres diario viviro  Ello. .confirmó con los 
resultados de un estudio que: -  elAboxeo recientemente una institución . 
consultora Por encargo dePEIMX- para sondear 1a -opinión de los tabas,  - 
quellos en torno a la . exolotaOión:de hidrocarburos en su Estado. Como en 
e/ caso anterior, no se . ha podido obteneT todavía una medida -precisa de 
los efectos  en el  bienestar de la población local, y las consideraciones 
que siguen se basan más clue nada en las expresiones recogidas en el - 
terreno por la misión que realizó este estudio y en algunas cuantifica- 
ciones someras que permiten a juicio de la misma acercarse a la realidad. 

Desde_ luego, la manera y  la  intensidad  en Que afecta al bienestar 
de la población . tabasquefia el auge petrolero:aria - segiin el estrato de . 
ingresos : y 1-a ocupaci6n de que se trate  Existe en, primer, término el .  
sector de los que se' están beneficiando Más' que perjUdicando con la ' 
situación, -  entre los  clue se cuentan muchos comerciantes y propietarios de 
bienes raíces; "en orden decreciente seguirían algunos empresarios indus-
triales que están empezando a aprovechar las oportunidades' que les ofrece 
la nueva situación, destacándose especialmente entre ellos los más 
jóvenes, que Poseen un mejor nivel de capacitación profesional. 

Una parte de la población rural asalariada también se ha beneficiado 
al encontrar nuevas alternativas de empleo mejor remunerado que les 
ofrecen /as construcciones relacionadas con la actividad petrolera. El 
escaso grupo de trabajadores relativamente especializados o de nivel 
técnico medio que había en el Estado ha resultado beneficiado asimismo 
en la medida en que ha sido absorbido por PEMEX con un notable mejora-
miento en sus ingresos (como ha sucedido con plomeros, soldadores, mecá-
nicos, secretarias, choferes, etc.) 37/ Aunque muchas de las actividades 
económicas, sobre todo agrícolas, de la entidad hablan empezado ya a 
mecanizarse antes del auge petrolero, el agudo incremento que han 
experimentado los salarios ha estimulado la inversiSn en tecnologías más 
intensivas de capital. Es difícil estimar la influencia que ello pueda 
tener sobre la futura demanda de empleo local, ya que la menor demanda de 
mano de obra Por unidad de capital puede haberse visto compensada con 
creces por la aceleración de la productividad -de estos nuevos estratos. 

••• • - " : - . , 
, , • • •.," • ' 

37/ De los :17  oao  trabajadores  que • Laboraban 'para PENEX .en.19,79Oen Tabaso, 
el 51% eran originarios de ese Estado,e1o2,0%.deoChiapaso el°10% de 
Veracruz y el resto, de las demás entidades federativas. Informaci6n  
proporcionada a la CEPAL para el estudio sobre Tabasco,  op. cit. 

/Por otra 
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Por otra parte, hay sectores de población que se estgn perjudicando 
en la-  medida  en  que sus ingresos no han aumentado al mismo ritmo que lo 
ha hecho el costo de vida en la región. El efecto de la aceleración del 
proceso de cambio se advierte en dos esferas fundamentales: la de las 
condiciones materiales de vida de amplios sectores de población, y la de 
otros aspectos cualitativos que influyen también en el bienestar social 
y en la calidad de vida. En ambos casos,-se requeriría de una investi-
gación mucho más,profunda y amplia para precisar mejor la situación 
actual,  por lo que aquí, 6'6'16 se plantean algunos rasgos generales de esta 
problemgtiCa, detectados de man,era -preliminar. ' 

En estos sectores perjudicados, los efectos se traducen  en  un
relativo deterioro de su ingreso real familiar pero también en un despla-
zamiento desde su actividad habitual ,  con resultados negativos. Asimismo, 

, 

los aspectos cualitativos de Sú estilo de vida Se vea afectados en la 
medida en que-  Su' seguridad "Personal y familiar sé ve amenazada,' tanto por 
la insuficiencia de su ingreso comopor la PreSencia inusitada dé grupos 
de población con,tradiciones, -costumbrea'; -hábitos y formas de relación 
social distinta. En una primera etapa, las partes  del  conflicto social 
latente Son muy Claras y precisamente definidaS, los tabaéquefios, inte-
grados y cohesionados por una cultura que se sustenta en la ganadería y 
la agricultura dé plantación fundamentalMérite, :7 lbs petroleros forgneos. 

Probablemente la razón que explica Mejor la actitud de descontento 
tan generalizado que se advierte entre lbs tabasquefios por la intrusión 
de la actividad petrolera en SÚ territorio, a . pesar de las numerosas 
ventajas .y beneficios que ello representa pera su economía, se encuentra 
en la pérdida  de  capacidado imposibilidad que tiene la  -población local 
de influir en el proceso de cambio que se está dando. -  Al enfrentarse a 
fuerzas superiores, que inciden en su ecOnomía y - estilo de vida alterán-
dolos de manera irreversible, se sienten impotentes genergndose inquietud 
y resentimiento entre los tabasquefios. Los 'petroleros', más acostumbrados 
a un estilo de vida trashumante, constituyen a'su vez, un sector de 
Población con pautas culturales especificas que los distinguen y /os 
caracterizan de manera casi antagónica a las de los tabasquefios. 

Ante las tensiones psicosociales de esta situación que amenazaban 
en un momento dado trascender a la esfera de lo político pudiendohaber 
llegado a generar conflictos de mayor envergadura, tanto los 'organismos 
del sector petrolero :COLID las institucibnes que agrupan distintos sectores 
laborales Y productivos :--por intermedio del gobierno federal-- han 
adoptado medidas para enfrentar eficazmente el problema.. Por un' lado, el 
propio gobierno del Estado enCabez6 Y aglutinó - formalmente el descontento 
popular canalizándolo por las vías institucionales, estableciendo incluso 
los organismos de negociación conjunta que fueran necesarios. Por otra 
parte, el propio PEHEX también ha tenido  -que modificar su .estrategia 
tradicional de operación, estableciendo nuevas pautas de negociación con 
la población local Y adoptando medidas para mejorar su imagen ante los 
tabasquefios. 

/En seguida 
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En seguida se plantean de manera un tanto esquemática lea, áreas 
principales en que se estima se ha afectado el nivel de bieneatar - de -
la población. 

a) Empleo y mercados de trabajo  

, Se há diversificado notablemen.te, el mercado de trabajó. en. Tabasco - 
como consecuencia de la expansión- de las' a,CtiyidadeS aconómi Lta.s ligadas - 
al auge petrolero. Este pro-Ceso favoreció la modernización, leà 
con las tendencias, que en este sentido se dan a n ive c . 9nal fenómeno 
que no  alcanza por igual, al  sector  tradiciónal, que-  no estaba preparado  
para enfrentarse a la ab.r.upta expansión econóinica :  general. Todo 'ello  se  
refleja en el  mercado-  de trabajo,, va que las alternativas' de ocupación 
remunerada que :.anteriormente estaban res.tp,ngidas -a las actividades agro-
pecuarias, ; los. servicios ._tradicionales . (comercio Sobre tódó)y la agro-
industria se..diversificarón.Y. _adquirieron importancia otras ocupaciones  
(desde la -construcción hasta lea, manufactUras. de 'todo tipo)  Las  tranSfor-
maciones del, mercado de trabajó. 'significan el daspltaajuieritó" de ciertos  
sectores  de  mano de obra  ocal,, t7.10, sólo -de Sus, antiguas ocupaciones  
haca las  ,,dei -sector moderno, 7-cosaa,Ttodas luces positiva-- Sino también 
su marginación por razánes 4 'obsolescencia. Una: buena -Parte de e_sa mano 
de obra al.. : no . encontrarse suficientemente capacitada para aprovechar las 
nuevas oportunidades de empleo  remUnera.d6 'que lea , ofrece  la  expansión y 
dive-rsific.ación, económica„ que-  Impulsa  el  petróleo, n6d.r1;a quedar sdeSem-'. 
Plead.a. Así sucede„:ya con. aiguzos  .campesinos especializados 'en algón 
cultivo de plantación(como  los  cdgieros), .que -al .se udesplafados de 'sus 
tierras'-no,,tienen otra _alternativa "de 6 cupación'Pdr  no  eStar'Cagatitados' 
Para otras actividades, productivas  38/  

, • , 

b) Ingresos,  salarios y.  prec5-0$ . _ 

Ante el imperativo na.Cion.al de...e*traer el T-"ái-or rendimiento de .  le 
actividad petrolera y frente a la celeridad cdri qué se han ido agregando 
nuevos yacimien.tos, a la ; explotación, 1.2E-173.: ha recurrido a los adelantos 
tecnológicos _más, recientes ,en, materia petrolera.. ' Cono consecuencia de 
ello la empresa ha, debido emplear  personal  altaMente_calificado, 'al que 
debe pagá'rsele.salarioS (y  prestaciones) muy por enclí.).a  del promedio 
vigente en la  entidad, ,aun..cuanao -  ya existiera  anterióriMente en ella 
una diferencia significa- ti-Ya entre este  61.timo. y, los salarios : promedio :-  
pagados...por: la_ federacion..-.„Al comparar las remuneraciones de la: 
Secretaría  de  Agricultura y.RecurSos,, 111d:fa-laicos en- Tabasco con  las:: que 
gagá  PE4EX  en  ocupaciones  sl-i-allárei,y, en:, diferentes.hivelés, -pudo 
comprobarse que las de P.E11EX,,,en. promed,  eran mayores en un 84% _ 

38/ Investigación directa: entrevistaS con  funcionarios de  1a  diversas  
asociaciones de productores agrIcolas de Tabasco, juli&-agoto de 1979. 

/(destacan 
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(destacan en la' formación del sa.lario: el "sobresueldo." por vivir en zona 
insalubre" --60% PEITEX y 40%_ la SARH-- y el "subsidio para vivienda .  ). 39/ 

l'EIEX. y las compañías privadas subsidiarias pagan a los trabaja- , 
dores de la construcción de 2.5 a-3-, veces iisque lo que reciben el resto 
de los trabajadorel locales en ese tipo de ocupación..- Casi todos eran 
trabajadores eventuales rurales tabasqueños donde con frecuencia recibían 
menos del salario mínimo (98 pesos diarios el general y 75 pesos el rural 
en 1978). 40/ 

En la ganadería se advierte, la-misma sitliaci6n - de desPlazalilienta 
de la mano de obra hacia la, construcción por el incentivo  de  mayores 
salarios; sin embarga, en opinión  - de algunos empresarios .g,anaderos, 
muchos jornaleros sin tierras retornan al trabajo  en  los ranchos ganaderos 
cuando se dan cuenta -de lo aleatorio de los sistemas de contratación en 
la actividad -petrolera y de que u-  salario;  real en .1a canstrucción-no les 
resulta tan alto como esperaban. 41--/ Los ganaderos les permiten cultivar 

39/ Una estimación aproximada de los sueldos, ,salarios rprestaciones 
promedio del personal de PEUEX,en , Tabasco, indica para 1979 una 
cifra de 143-891- pesoslannales por hombre ocupado. Debe señalarse,- 
que 'el salario promedio :pagado. a la tripulación de, un equipode 
perforación (33 personas) con el personal auxiliar requerido en ese 
tipo  de labor (7 personas rráS); ese mismo año era ,1 250 pesos diarios 
Por trr_bajador,. Informaci:611 dP 

40/ En el municipio de Taraiso se solían pagar 85 , pesos por jornada de 
seis a seis y media horas de trabajo agrícola (en 1979 )-, por consi-
derarse que, la mayoría. de los jornaleros tenía acceso•-.a una. pequeña 
parcela de cultivo ,con 'cuyo-productp complementaban su-ingreso. En 
algunas tareas -especializadas .como el "rajado 'z' de cocos- para -la 
producción :de copra, el paga a,destajo ha ido aumentando de 20 pesos 
por cada mil cocos hace dos o „tres años, a 60 -  pesos, y ,más reciente-
mente hasta 200. En  este -riS121.0 municipio, después de la copra, el 
cacao y la pimienta han sido los cultiVos más -afectados por .los 
incrementos en el costo de la mano de obra. En 1979, el salario 
mínimo general era de 108 pesos diarios y el rural de 92; en 1980, 
ambos aumentaron a 130 y 120 pesos, respectivamente. iláxico: 
Salarios mínimos,  1978, 1979- y 1980,  .Comisión -Nacional de los 
Salarios Ulnimos„ 14.111ri  do , 1978, 1979 y 1980.- Además, --investig.ación 
directa  en Tabasco, julio-agosto de 1979. 

41/ Del personal empleado por,P.E1MX. en Tabasco en 1979, sólo el 33.8% 
era de planta. Información 'de 1;EilEX, op. cit. Por otra parte, segan 
los informantes, el sistema de" .-Oontratacitin„tradicional•de-PEKEX en 
coordinación con el STPR implica para las solicitantes de empleo el 
desembolso de varios miles .de pesos:por_la plaza transitoria que 
obtengan. Véase, Héctor Aguilar`Camin.,' "Tabasco: auge ,  de empleos 
transitorios”, en Uno más Uno, No. 473, 9 de marzo de 1979, páginas 
1 y 4. 

/un pequeño 
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un pequeño huerto en el solar que les• asignan en Sus. ranChos a estos . 
ce.mpesinds-vaqueros asalariados qtle les ..asegura una Parte Significativa, 
de su alimentación familiar, complementaria de su sueldo. 42/ Lo descrito 
no cOneuerda neceserial”Pnte con; la. versión' de los representantes ..del 
sector campesino -asalariado yl.sin,tierras, quienes, expresaron la  opinión
que:desde , haca tiempo estaban demandando el acceso a los., excedentes 
de tierras- de los grandes propietarios,' privados; para l ;mejorar sus defi- , 
cientes• condicionesde-7, vida y- ,  lar inseguridad -de' su trabajo-. 

Por otra parte, los sectores urbanos de la población tabasquefía 
aconómicatente activa que ;tienen :ingresos: fijos' cons'tituyen un -  grupo 
importante depobileción que se está viendo; perj-udicado  en  su  -nivel de 
bienestar 'Por la- 'baja ,  acelerada de slipd'aer .- ;adquisit-ivo,- :debido a qUe.,, ,  
el  costo  d&  algunos componentes  de  su nivel ;de vida  se ha  -diSparado 
(como  es  el caso - de la vi-Vienda'; Y de Ciertos alimentos) - .-;;. Los estratos.. 
bajos y medio-bajos se Ven obligados en' la actualidad .a,eumentar - el 
nfimero.'de horas 'de trabajó 'extra  -d. dobles turnos para mantener su .nivel 
de vida material. Fenómeno ilustrativo de esta situación es el que se 
da en cuanto a la vivienda, cuya escasez está desplazando a estos 
sectores de población desde los barrios de clase media urbana donde se 
dispone - de ciertos 'servicios Piiblicos.-Ustial -es.;- (alumbrado,.egua..,- pavimento, 
drer.aje, .a los de relativa" pobreza, y:;•de 'éstos a los de- -inf.ra- 
subSistencia, que empiezan ya a proliferar  en la  periferia  de  las 
ciudades .importantes sobre todó en. '17illAhermoSa.- y Cárdenas.' 411 : 

• 
Como ;:sella indicado axtes  el  indice  de  precios al consumidor en 

la entidad tabasquefia ha sufrido -un- alta ;a'celerada:-.eavparte como conse-
cuencia del proceso inflacionario 7:garkeral  que sufre  el  país y 'en parte 
por la insuficieric -ia, de-  la oferta locai de bienes ;y; servicios y el surgi-
Miento de ciertos' cuellos. de boten-a:a ,ra:T.zde ,nueva situación creada 
por el-reciente imp,u1so de la -explotación ,  dehidrocarburos „Además de la 
aguda :elevación -de -los precios, fijación ha sido :anárquica, a pesar 
de los -esfuerzos:que:han hecho las -autoridades ,  para evitarlo (entre otras 
medidas,: el aumento de tiendas --;deFla" -..;caubstrpo  y ;a3... ;establecimiento de un 
mercado popular  al  que :tienen Acceso: -..directo los. -produCtores - agricolas 
para reducir la ,intermediación-.).  

42/ Parece que 'esta práctica. es, _Sin ,embargo,_poco_generalizadasegún 
se deduce de las entrevistai Sostenidas entre  y' -agosto 
de 1979. 

43/ Funcionarios rePresentantes  del  magisterio local y miembros:de este 
sect-or  de ingresos :informaron que su 'sueldo' promedio, (6 000 pesos 
mensuales) les resulta totalmente Insuficiente ante el abrupto 
incremento ,del costo de la vida 'que ;adVierten se ha producido, en 

- la entidad  en  los ra timos -rios .r› - tres años. Investigación directa 
en Tabasco, julio-agosto  de. 1979  

/El indice 
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.E1 Indice general de precios de Tabasco creció 89.6% durante el 
perlódo de 1977 a 158'0, . sobre¡iaSando.  la: taSa registrada p• or  el indice 
nacional (75.4% en ese', Mismo período) - Tl - indicador pata Tab asco  se  
refiere -al'  rice e  laS'prinCiPales'zonaS  salariales,  y , S616 se toma 
en cuenta  la  canasta" de gasto: del' estrato 'obrero,- en•la  cual aparecen • 
gran nikaero de artrculbs''SUbSidiados.''Si se Contare con • índices  ) estric-
tamente comparables 'ejeriplificàría eón:: n'AS y-f en  ferm notoTiaf.. la 
diferencia entre el comportamiento de los oretiOs 'de" le=,  entidad.!.'y los • 
del país , en su conju-nto. Asl,de acuerdo con datos toMados  é  una encuesta 
sobre COSt6 de Vida .-  entre; 1971 y 1979' "ei renglón''-"e.lquiler'de::vivienda" 
registra Incrementó anual dei' :28%,' Mientras el' del' palS:-• era--, deL  

. 167; para ese  MisM6' rUbro. 441' Otro  -"de :gran=liipOrtáncia  fue  ; el de  los • 
aliMentOS,CuyoS precios relativos en el-EStadd--'cOn $feSPettO .:-a- IOS del 
país habían  empezado -  ya 'a -iSCender' desde  19Y en el  período  1976-1979  
esta tendencia  se  acentu,  con um  crecimiento ' de '437-' ...Mientra -e32--Prome 
dio naciOnal fue de '19%, MarC-indoSe--a5n," '-is en  'el' 'bienio; OS.-  reciente  • • 
(1977-1979) al haber sido 133% .y 38%,reSPectivaiente'.. 

- 
La secuencia del incremento de los precios partió del exteriár  del  

Estado hacia Villahermosa, y de esta ciudad- hacia les_LCabeCer164,:;:Munici-:•' 
peles ,y ,las- zonas rurales donde el incremento de los precios fue propor-
cional al :grado de aislamiento ,de  la  mona  'respectiva.T'i c uele  Citarse 
como ejemplo el caso de la -  Zóhár riberea,  donde  la  difer.éncia 'de precios 
es mucho. ingS alta (en Villahermosa,  el  aZ6dar  y el  aceite-pire cocinar  
tensan precios de  2 40 , pesos  s Por kilogTáb-y - 2.peSo's -P or  litro 9  respeá-
tivamente„mientrag .en ése zona riberefia  lo  precios eran  
respectiyfrlenté.) . .-; se Considera que  en  l'OS  municipios  de-Balanc -án i' 
Tenosique y .:Jonuta he  de  haberseproducido Una ''sitiiki6n1 -parecide • de --* 
alza ;incontrolada de precios debido  en  parte á nohaber llegado allí 
todavía los  erVicioS  d  abastecimiento  y  regUlaCión:'de  precios  :• de  
la  tók,wup6::45r • . 

. . 

. El precio de' los materiales, 'de :cOriStrti68,16n: se .triPliC6'-'entre 
1976.Y 1079 T correspondiendo  al '"acero  'eStrLictUraI'• - eladrient6 tienár -J, ,'•que 
detodas._maneras ..fue . r,a0' 51%. _ El  heCho 'repercutió  tanto  en  las obras 
del sector  piThlico c6M6 401 PritTádo„ .,,:qUe nólineden.' competir  ' Con' los  
tabuladoreS',' para -constin"CCión.'46  PE  tEX  Como  resultado,  la''adMiniStra4 
ción..,.pétatai se-vio en la,:iapósibilida.d de programar  sqS 'Obras' con 
arreglo a calendario, y en la,neCesiad:''de  darlas  en  condeW.)n -- -d 'compa-T. 
filas , constructoras  con  menor ekpériendia  o  Prestigio -,' Esta Situación 
afecta tambión, a los, PrograMas  de  COnStrticeión  de  vivienda  y:-a.  los del. 
sector industrial  prisiade, 

44/ Encuesta realizada por el personal de. la sección correspondiente a _ 
Tabasco del Sindicato Nacional de NaestroS de la Secretaria -de ---.- 
Educación. Publica y datos propprcioifadoS por-  la Delegación  Estatal  
de la  Secretaría  .: de tr.".:oiercio en VillahermoSa y de eCabadás por . los  r 

' 
—,- , .. 

. investigaci6n directa -en julio y, agosto de. 1979. ' , . . . , . , .• .. ,_ .,.... 
45/ Entrevistas efectuadas Con funcionarios  de: la Comisión racional dé 

Subsistencia q PopulareS„'(,CONASVP0)` y su filial DUOITSA en la ciudad 
de V411ahermosa, Ta,basco; el 13 de juliló 0, 1979,-  • 

a polItica 
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LA política; adoptada por la, Comisión Na..cional dé Salarios  1-1.ínimos, 
tendiente ..a.e1iminar paulatinamente, las diferencias salariales que  existen 
entre las diversas zonas -del pals,,ha_resultado.,relativame,nte ifionetante 
en Tabasco, pues incluso con los ajustes correspondientes al pri'do 
descrito-, el nivel del_ salario mínimo .tabasquer1o, quedó .16.570 por debajo 
del del Distrito- Federal, habiendo, Sido :  el: alza de precios, como se ha' 
visto, supgrior  en el  Estado. 

En síntesis,  , podría afirma,rse- que el auge, petrolero :ha permitido 
elevar,,considetablemente la, participación de la remuneración dei factor 
trabajo en el,-ingres-ogenerado en la entid.ad, ---a consecuencia del -incre-
mento de.. los- sueldos y del rerpieo:7-. 9  la misma mejoría del, ingreso  nominal  
no ha significado, sin embargo, una, elevacion  del  nivel  de  vida, y hasta 
puede: haberse:. deteriorado- éste, para; .pn. buen numero de familias stij. etas 
a salario minimo- en actividades .  no petroleras  Y-que ya Se encontraban 
ocupadas antes de dicho, auge. .46/ 

Coma se ha visto la aceleración de la actividad petrolera e n .  id 
eq0,-514.4 .1:Lia,..rePeK3-1ticlo en el  proCeso irflaci -ario  y  espedíficamente 
el alza...de precios, de varias -maneras;' ante todá pot la .Cotpetén.Cia 
respecto : a . loS  bienes  de  consumo  y a  .16s .  servicios disponibles  a  que da  
lugar entre los trabajadores petroleros  con mayor  poder adcpuisitivo y 
la población local no  empleada en-PEI'EX o en sus  filiales Por 'otra 
parte,  al  incidir esta nueva actividad Sobre er sistema  de  CHilaiica-
ojones  de  transpartes . de laentidad,' lik.contribuidó -a retrasar   el"- 
servicio _dedistribuc,ión ap dichok -biénéS ."con7el'encareCiiiento' 'adicional 
consiguiente, Ya que adémáS -- de incrementarse' 'el precio 'a:,los . 'fleteS -- 
aumentan los costos por almacenamiento y las pérdidas por descomposición 
de los ,productos rperecederos, ,. :Incluso, y aunque yarezca paradójico , el 
abastecimiento.„,cie.,,ccnnbus4bles en -e1: - Estadó Sé ha  vuelto deficiente e 

estacionas locales  distribuidoras de g,asálina 
no sedan.abasto  pa-raaterider ,unar_déande. credierke 6casionándose embo-
tellamientos .- ASÍ : se .  explica  en  Parte qué muchos de esos bienes :  de 
consumo,se,,distribuyan  en  aignnaS i944s7tura.léS :de tabaScd , a"Un'''Pre'6i6' 
tres veces_ más alto que en la Capital del'Estado. A ello coritribUye 
desde luego le_ insu.ficiencia  de l  ptijdnáti6n local  pnes..-sega información 
oficial. 47r en:  el .rao de.,abaribte -S - 61-97t,de lo  S proanctoS alienticios 
que se consUmen en la. entidad'PrOVieneh del.''exterior' (antes . ',de 1977 'se 
importaba casi el 100%); de aquí que la influencia  del  tfansPOrte'sea-aiin 
más crucial. 48/ 

46/ Sin embarco no ha sido posible precisar todavía con exactlind el posible 
deterioro  del  salario real de' este grupo laboral por no- haberse dispuesto 
de una serie Cronológica de  variacionesen los precios a nivel estatal. 

4 7/  Entrevistas  con  funcionarios -  de  'Va': COIASUPO  y Diab1T8A. Villahermosa, 
-tatiasCp :iiiii&- agosto de 1 179'. • - 

43/ El abastecimiento de -verduras está controlado' Casi' en Su- totalidad por 
comerciantes poblanos que en unos casos son' a la vez productores en su 
región de origen y en otros sao son intermediarios a diversas escalas. 

/La insuficiencia 
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La insufciencia del transporte se ha ido agudizando sobre todo a 
partir de 1978, problema que se hA'agravado porque el utilizado para el 
abastecimiento de alimentos que llegan del resto  de!  país suele regresar 
sin carga;a. sus lugar: origete- , -iresulta así •difícil encontrar - 
compañias fleteras dispuestas a encargarse de este servicio, y se eleva 
por consiguiente el costo del transporte. Los municipios que más sellan 
:visto afectados por esta -in§i-IficienCia detrán6Porte -han—iid6 -di - Cdffted; —  
Paraisoi,:Emillano -Zapata -y -Cunduacám:----Tor otra- parte,-1a-escasa capacidad 
de almacenamientoLde identidad es otro factor que contribtye al encareci-., miento de los_Productós y bienes de consumo básico._ 

En cuanto Al -servicio de transporte 'carretero y urbano, el nuevo 
ritmo  de.  actividades de  la  entidad .11a exigido la mu1trP1icaci6n del nrimero 
-de vehículos tanto de pasajeros como de carga (véase el cUadro 37). El -  - 
rigmero,de.automóviles  casi  se  triplicó entre 1971 y 1976, duplicándose 
este éltiMo aso'  la  cifra de 1973. ±i'  el Periodo 1973-'1978 eI'conjuntódé: 
automóviles y camiones de_pasajeros,y de carga creció a un ritmo del 20 7 
anual. La creciente-demanda• do-transporte para pasejos no ha podid'o 
satisfacerse a\peSar- delnotable'incremento-We'este tipo de vehículos. ,-La 
capacidad prevista a principios del decenio de los setenta para una dPinanda 
'entonces considerada normal,'seha visto desbordada povekacelerado creci--- 
miento demográfico de la entidad. Las terminales de autobuses foráneos de 
la ciudad de Villaherradsa, que se encuentran en zonas inapropiadas en la 

- actunlidad, contribuyen a- empeorarlos embotellamientos  -, del tráfico' urbano
aparte de_nue,fade.autWuses cliSe -títinda clase ha quedado totalmente obsoleta 
a causa de la'aceiera-da intensidad de su movimiento de' pasajeros. 

El servicio  de transportepaSajeroi'Urbanos de  la  ciudad  de 
Villahermosa se proporciona por 17 camiones de primera clase (categoría que 
fue creada recientemente y se espera_incrementar,hasta 30 unidades),-y 
120 de-Segunda5-servicio para el que hace tres años §6162§-e-disponia de 

' 83  unidades. Estas,atimas  se  encuentran  en general  en  condiciones 
' defectuosas, por lo que para cubrir la demanda de este servicio a un  miveL  

de ocupación acePtable'dei - esnacio Se- requeriría un incremento de 257 en-
el  t'amero de unidades. El precio del pasaie del servicio de segunda se 
triplicó entre 1976 y 1979, afectando así a  la  economía de un amplio sector 

-de la -población urbana de bayós ingresoa. 

Aun cuando el mayor volumen de la-daanda de tránsporte recae en el 
servicio de segunda clase, es la:  menos atendida --no obstante que sus 
tarifas han subido  ms  que las de primera-- e inclusd acusa una tendencia 
descendente relativa mientras entre 1976 y 1977 se produjo un aumento de 
16.3% en el amero de salidas, en 1978 ocurrió una disminución con respecto 
al año anterior que se acentuó en 1979 (6.7% en relación al mismo), 
habiéndose deteriorado las condiciones en que se ocupan los vehículos, que 
son normalmente sobreutilizados. 49/ Segfin algunos empresarios del 

49/ El precio de un pasaje en autobils de primera entre Cárdenas y Villahermosa 
(46 kilómetros), es de 14.60 pesos, mientras que el de segunda clase era 
de 14.00 pesos. Entre Villahermosa y Teapa (58 km), el de primera cobra 
16.80 pesos y el de segunda 16.60. Entre 1978 y 1979 la tarifa de los 

autobuses de segunda pasó de 23 a 28 centavos por kilómetro de recorrido 
(incremento de 23.3), porcentaje superior al de los de primera que sólo 
se incrementó 16%. Investigación directa en Tabasco, julio-agosto de 1979. 

/Cuadro 37 
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MEXICOI'T. 'TABASCO: , VEHTCULOSsAUTOMOTORESREGISTRAPOS POR 

Unidades . Tasas  de.  crecimiento  
1973 1975 ".- 1970-` -  1975-: 

 1975 I9,/.6 

Total 
Tabasco 
Resto de la 

repdblica 

Automfiviles- 

TabaSco 
Resto de la 

república 

Camiones  
Pasaieroa  

Tabasco 
Resto de la 

república 

Camione de  , 
carga  

Tabasco 

1 :7912 868, '27 448-'870 '5 1. .339 604  - 4 712 164.: 13.5'. -12,2 12.8 

, 

 
97O6 '11436 15,525 28 662 9.9 23.0 14,5 

. 1 782162-: - 2 : 437 434, 5,04 679.-, 4683  5.02- : 12.8 

1 233, 824..1 766 .504 2_ 400.950 3  •359 97'3 14.2 11.9 15.3• 

' 

 
5U 89(V; . ... )14 957; 6;4: 29.0 14.4 

1-'228:` 708 -1:759-'614 2'393 -966 . '- 3  3L5  016  14.2 .- -  11.8' '13..3 

35-'059 . • 37 .-'043 s .:50 • r" 73 .772 '15.3 10.5 

• .332 378, A 193 3 154 29.0 58.0 32.0 

, 32727.. „. » 56 ,665,_ ,49.569 , 7,0 618 .8.7 12-.5 10.1• 

,ss _ 
. 524 985 ,645 323 8a7912  1.278±,414 , 11 1 • 12.9 11.8 

' 258 - 4, 168 r'sr-7 ,  368 12.0 

república 520 727 641 155 aso 544 1 267 868 11.1 12.9 11.8 

Fuente: Secretaria Programaci6n.  y  Presupu-esto,': 
Fomento  Industrial, La Industria  Automotriz  en  -11.6xiCo,. :  1981, 

lanspo.r.tE.; 

• - s 

 

, . 



transporte local, la situación se debe en gran parte a su incapacidad 
financiera para adquirir las unidades necesarias. En 1976 un autobús de 
segunda clase tenia un costo de 250 000 pesos, y en 1979 era de $580 000 
(el de  un - autobús-de priMerd.tlasetse,.eStimaba  en 1979 en trll6n y  medio 
de pesos). Se estima que para  el `servicio -'deaa región se 'necesitarían 
por lo menos 50 unidades mgs de cal'Ilioneg de pasajeros de segunda clase. 

1..a presencia de„PE1XX,en est& .etapa _de explotación petrolera inten-
siva trajo  como consecuencia problemas específicos en el transporte de 
pasajeros qué han afectado negativamente a las empresas locales e indirec-
tamente a los usuarios., la -importancia de esos problemas no pudo preci-
sarse,_ 50/ .Se observa por último_én este aspecto que _en.la ciudad de 
Villahermosa  empiezan d'.-paded;erse''-ye. los'inconvenient'eS---de transporte que 
son  característicos  de  las ciüdades''en tg.pido crecimiento (congestiona- . 
miento de - trgfico; falta de -estacionamientos, contaminación ambiental; 'etc.) . 

Etectos en lag condiciones de "salud'. 

Siguiendo la tendencia nacional en esta materia, en Tabasco también 
han mejorado significativamente:las condiciones de salud de su población" 
durante el último _decenio. „M.,1, lo. refleja descenso  . en, las .respectivas 
tasa g -de Mortalid:d por dadds, pOt lo Menda- hasa." --i'576-;:.-qUe eg . el año 
Ings  reciente  de  - que sé Ádispone "de Informael6n oficial(v&anse los cuadros  38v 39) . 
Al interinr 'cle la rregióniSufeste, STábasdo5Mantuvo una posición intermedia 
en  general salvo  en te mortalidad infantil, ya que en 1976 pasó -a. ,,tener 
la tasa más alta  de -:ci'efunOicsries por cada 1 000 nacidos :vi-vos). 
Sin embargo-,,,'-';:esta-  tendencia  de  mejoramiento no ha dejado de verse afectada, 
al parecer,. ;por la.s.céleración.de  tla;'actividad. petrolera. Algunas 'de estas 
implicaciones son indirectas y no se captan todavía en la escasa información 
disponible, tan sólo se adviertieron de manera cualitativa a través de _ 
entrevistas. con Tinformantes , c-oriderados , claves,' :  

, 
50/ Según lo convenido entre PE1EX y sus trabajadores, 'la 'empresa debe 

proporcionarles el transporte de ida 9 'vuelta a'sus'lngares 'de traVajo. 
PEIMX se ha 'puesto de acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Ilexicana para que se les proporcione el servicio, 
subvencionándolo. Según algunos informantes, los encargados de 
prestar este servicio levantan pasaje ajeno a la empresa cobrando una 
tarifa competitiva y sin autorizaci6n y según señala una fuente del 
gobierno estatal, son 315 autobuses los que operan en esta forma (según 
la información de PEFIEX s6lo serian unos 130). Otro aspecto del 
problema es que de la totalidad de unidades con que se cuenta en la 
entidad para el servicio público, muchas están supuestamente rentadas 
a PEMEX y proporcionan más redituabilidad a sus propietarios, pero en 
perjuicio de los usuarios locales. Investigación directa, entrevistas 
en Tabasco, julio-agosto de 1979. 

/Cuadro 38 



87 8.8 

57.6 6.5 
10.3  T.  9.7 
5.6 4.8 
7.9 7,3 

8.9 9.2 

8.2 

5.8 
8,5. -7;9 
3.5 3.7 

6.2 6.6. 6,4 
7,3 6.9 

8.5 8.5 8,3 

5.6 
6.3 
4.3 
6.6 
6.7 
7.4 

7.3 
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Cuadro :38 

• PEGI0N:811RESTE: TASAS DE ..MORTALIDAD GENERAL --„Y MORTALIDAD-INFANTIL 
PQR:. IDADES: FEDERATIVAS: 

Estados Unidos  UnidoS 'Mexicanos 

1970 

9.6 

Campeche 7 
Chiapas - 10.8 
Quintana Roo 4.8 
Tabasco 8.3 
Veracruz  
Yucatan' 9.6 

, 
1971-1972 1973' 1974 1975 1916 , , , 

Mortalidad, infantil:- 

'Estacto Unidos Mexica'n6s  

Canapeche 
'atrasas .7 

Quintana 'Roo. 
'Tábascó 

68.5 63.3 61.0 52.0 46.6 49.0 52.0 

-747.9. - 7 57,2 43. •3;6L. 35.;;4 48,2 35.9 
Jr58;.7;-;.52.,2 41.2 :38.9 44,5, 2.46:8: 

2.6:6 27,.4 '  

57.8 54 5 ;53;0 '45.8 36.3  49.3 48.2 
34,111 37.3 

55,9 4 3: .52..2:. 47,8. ;494  •47,8:-  .43.8. 

-Fuente: Secretaria de Programación y Presupuesto', Manual  rd&  eatadis-
ticas  basicas sociodemog.rVicas,_ Vol. T, Población. Coordinación 
General del Sistema Nacional de Información,  Mexico,  1979. 

• a/ Tasa por 1 000 ,habitantes.. 
1-,1/ Tasa  tor 1  000 nacid-le ;vivos repistraeos. 



ENTIDADES FEDERAirEVAS 
ION SVRESt$: t,AW. Mt)RT'4tTXAb -761SCOT. 

iortacci „ 
f..A.vtok IA  

Ca.n..fc* ' 6 
, 2.5 - 2.to :.  

qatatatta :Roo , , -,... 0_4.. - , 
2.... 0 -0 v.-.  

 A . 1.3 
1. 1  ' 

• 

‘7' 

1,910 1971  972 )375  (19Th....  

Xoztal seci'lar?- _ 

Ca'clAip :” „ 

' 

tades`'atktpi,;hpittatt_lo 

Campeche. 
ChiaP40.'. 
Quiaatial - R0P -
Tabaseo: [ ..- 
Ver4crqz 
Yuear,44 - 

!la 4,01.! 

7.3 7.1 5,0 5.9 3.3 
.15.5 .15.5 13.9 11.9 Se5 

1 4  
8.7 8. 1  6.5 5.5 

4 8.4 8.3' .7.8 
6.5  

ente:  Settretarle de y tixteit-6, 
• bfisica Vol Poblec e - Ge4eral  4& sis;erea, Ti¡pc Loma Irtformae ,‘ 
jJ  !as 4 tyyr.. L . 00.0 tiAlriftansi;igi -grtipp7

•bi ..sra4a?=;t:?7,' 000: ba:b.,itautes del P4,4=0... g:44-00, ,edea, .r 30, 

' 

5. /0trat 
: 

• 

7.5 '7.4 
26 1.9 
4.6 • 5. 
444, -  

2 

Veracraz 2,3 
Ymaattin, 

- 
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Otras implicaciones son más directas y estgn siendo cuantificadas 
con mayor precisión, como es el caso del incremento de accidentes. De 
esta manera, si bien algunas causas tradicionales de defunción, más rela-
cionadas can condiciones de pobreza de la población local, se han venido 
reduciendo al interior de la entidad, otras, mgs relacionadas con los 
procesos de modernización industrial y de urbanización están empezando a 
tener mayor incidencia, pero ello es reflejo de una tendencia que estg 
generalizándose en todo el pals. 

Por un lado, aunque las mayores oportunidades de empleo productivo 
han operado en un sentido positivo, al haberse reducido el poder adquisitivo 
de una parte de los estratos de ingresos medios y bajos se ha visto afectada 
su capacidad de compra de alimentos básicos, encarecidos por la incapacidad 
de la entidad para autoabastecerse en este renglón de la producción agrícola, 
y consecuentemente en la nutrición de estos sectores de población ya de por 
si deficiente en calorías y proteínas. 

Las cifras disponibles, por referirse a 1977, no recogen el impacto 
del fenómeno que se trata de medir en este estudio, de todas maaeras se 
consignan porque se estiman Stiles para apreciar la situación a partir de 
la cual éste se proyecta. En 1977 se determinó en un estudio nutricional 
elaborado en dos regiones tabasquefias (Sierra y Chontalpa Baja) que sólo 
entre el 33% y el 36% de la población infantil en edad preescolar investi-
gada (de una muestra de algo más de 600 niños menores de seis años) tenían 
peso y talla normales. El porcentaje restante (65%) :Presentaba diversos 
grados  de  desnutrición. 51/ Es probable que esta situación se haya visto 
afectada negativamente en los años recientes por la presencia de población 
foránea con mayor poder adquisitivo que presiona sobre el abastecimiento 
local de alimentos, sobre todo de mayor contenido proteínico (carne y 
pescado). Como se vio ea el primer capitulo, el consumo de carne y pescado 
en La población local era de suyo elevado en 1970, puesto que sólo el 9.9% 
de la población en el primer caso y el 39%,en el segundo, dejaban de 
consumirlos habitualmente, porcentajes muy bajos comparados con el nacional 
(20.6% y 737  respectivamente). 

- 

Hasta 1976, las diversas tasas de mortalidad no reflejaban la verdadera 
situación del Estado de Tabasco en cuanto al posible deterioro de las condi-
ciones de salud de su población. El hecho se explica en gran parte por las 
deficiencias de registro de la información relacionada con las defunciones 
y la morbilidad en general. 52/ Teniendo presente esa circunstancia, los 
datos disponibles permiten señalar que, a pesar de que a nivel estatal 
promedio las tasas de mortalidad y morbilidad infantil presentaban una 

51/ Sonia Ma. Camacho Ferngndez, Informe del Servicio Social Realizado en el  
Estado de Tabasco,  (para los Servicios Coordinados de Salud Pública en 
el Estado), Tesis profesional de nutrición, Villahermosa, 1977, pp. 51-72. 

52/ En los últimos años, al estarse estructurando lo que se denomina como 
Sector Salud, organizado por los Servicios Coordinados de Salud Pública 
en el Estado, se ha empezado a sistematizar el registro y acopio de la 
información promoviéndose la coordinación permanente entre el IMSS, el 
ISSSTE, hospitales y servicios médicos de PEMEX, de los ferrocarrileros 
y del sector militar junto con los del sector privado en la entidad, 
para reunir datos  ms  completos y precisos. Investigación directa, 
entrevistas en Tabasco, julio-agosto de 1979. 

/tendencia 
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tendencia a disminuir (entre 1970 y 1976 la primera bajó de 8.3 a 6.6 , y 
la segunda  4e,52.8 a 48.2), en . e1_ interior del Estado se advertía una varia-
ción notable (vase el 'cuadro  40) 

Las causas de defunción más importantes por su incidencia en Tabasco 
han variado.:Telatívameng-e.97 .Ills-Tarigesz-eatre-1970-y-1976,-advirtigndose 
en este  atimo :afío.una:situación,de coexistencia de  mortalidad 
que todavía se .relacionan con 14 pobrez4 Y  el u13.,desartollo (enfermedades 
infectiosag_y_les:de origen carencial), -  con las que están  ms  relacionadas 
con la irodarni2a -t -i6n;ii'uibaaC16n y el "aéiarf6116-iid-ustrial "(enferme-
dades cardiovasculares, accidentes, cáncer, etc.-). Se advierte incluso que 
en algunas  de ellas >  1-di -tasas COrrespondiente'á -a Tabasco sueren a /as de 
nivel nacional  (enteritis  y otras enfermedadediarrgicas," -Accidentes y 
lesiones', avitaminosis y  anemias,  sarampión, tifoidea, 't'as enferme- 
dades dal Corazón; si bien tenía'n-dna tasa un podomenor que  .714 nacional, 
al interior de Tábascón llegado a ocupar  el  segundo rango mientras que 
en el país ,ocunarOn el 'tercero Asimismo, los : aecidenteS'ed-Tabasco 
constituían en'eSe mi-imo'afio (1976) la:tarcera-causa de a.;¿f0A. con 
una tasa 50.9)* superior a la -naciOnal (391 ;1), a cuyOnivilesta causa 
ocupaba'el'cuarto rango.' En caMbio,  enfermedades relacionadas con el 
alcoholismo corio'fa cirrosis hepática, tradicionalmente han ,ocupado un rango 
muy  Dab en Tabasco (19o, 1976), mientras que a nivel nacional continuaba 
siendo imPortante'(9o;:lUgar). (lIgase-7ei  caro  41  

Desde luego que  la  relaciqn entre-estas.variacionesen  la  estructura- 7 de defunciones :7 el auge petrolero es mas  bier  remota,  al menos  en esa primera 
mitad del decenio de los setenta (1976) - cuando la modernización de la agri-
cultura y la expansión  ,de la ganadería han constituido factores motrices del 
desarrollo tabasquefio por lo menos tan importantes como el  - petróleo. Sin 
embargo„hay.ciertas indicaciones deLque con el incremento mas reciente de 
la actividad petrolera en"la  entia44. ¡ FenfariedáBa's 'que;hablan:,sido erradicadas 
o cuya incidencia se'flabía'reducido Significativamenti%(paludismo y enferme-
dades vengreas), estgn volviendo 'a - incidir en  - la regi6t .1"53/  Los  efectos que 
puede causar  en la  salud  de  la poblacién la . coitamitacióníde - los recursos 
naturales debida a la-sexplotacion petrolera (agua tu1tiv9s y frutales, peces, 
mariscos y ganado, subsuelo y atmósfera), no han podidcrsevapreciados con 
exactitud porque su detección y registro son todavía muy deficientes. 

El efecto tal vez más notable de la actividad petrolera acelerada de 
los altimos alias en Tabasco, en el área de la salud, ha sido el de los acci-
dentes, envenenamientos y violencias como causas de defunción, pues del 1.1% 
en 1970, en relación con las otras causas de defunción, habían pasado en 
1976 al 15.1%, mientras el porcentaje del país, que también  aumentó, lo hacia 
de 7.2% en 1970 a 11.3% en 1976. En el interior de Tabasco, esta causa de 
mortalidad pasó del rango 13 en 1971,a1 segundo,en 1975, cuando para el país 
en conjunto pasaba del cuarto al segundo lugar en ese mismo período (vgase 
el cuadro 13). Comparado con el resto de las entidades federativas del país, 
Tabasco pasó del rango 21 en 1970 al octavo en 1974  (vase  el cuadro 42). 

53/ Investigación directa: entrevistas con el director y personal médico 
de los Servicios Coordinados' de Salud Féblica del Estado de.  Tabasco, 
Villahermosa, julio-agosto de 1979. 

/Cuadro 40 
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TABASCO: MORTALIDAD GENERAL Y MORTALIDAD INFANTIL 
POR MUNICIPIOS 

Yortalida4  0-enera3 
1970 1973 1976 

'Mortaliziaarinfantill/  
1970 1973 1976 

--.. 
U-.1.41, 45.8. - 48 . 2 

Cgrdenas . , 5.6 3 3.8 
131•,7- 46 2 . 7 2.  2 8 ¡ 7,:2J----2-4, : ::- 
37.7 ' * '*9  ° 

Balancin ., 9.7 , 9.1 

Centro , 9,3, 7.7 . 
,._.65,47.0, ... 3.  - 4-.6,3'...8 4449:73  

• 

Gentla 11,8 .9.0 ,10,5 

Comalcalco ,  - 10.3 4 - 8,4 6 ... 4,..2, 80.2 
,Cuncluacán 3312.151. /66i„..8, : , 44;3' 
E. _Zapata 3.3 4.8, - 7.3 4- 
11.1/1nangt.i.illo ,6.0 , 7.6 :, ,,:, .1;8,...;' . "1: ',6 ' 
Jalapa 8.2 .. 6,7 ,i7.1 . 416.. 41. 1,. .1.,..„ 34.0, - 

Jonuta 117 3c- 38'11' ' 
Jalpa 11,7., 6.9,, 5. 8  ' 

.12.7 10.2 • 8 14 11393 :67 36. .2 70. 
liacuspana 7.9 5.0 4.4 " .8 28.0 
Nacajuca - 9.4 , 5.7 6.,1 , ..,, 42.9 , 22.7 24,5 

-,.Parase 7.6 7.7 , 6.6 54.6.„-.' 64.9 54.8 
Tadotr..1.Pa - 13.59.9 , - .,,s, 7.5 -- 6'3,3 .,,,39,3 54.2 
•Teapa . :10.4: 7.7 41.1 73.6 52.0 . 
Tenosione , , 0 .5 ,  

Fuente:  ,Tasas de 1970 y 1973 1  Servicios Coordina.dos de 
Salud,Pblica en el Estado.  de Tabasco, julio-agosto,1979"; ' 
las ,  tasas de 1971,  fueron elaboradas por . ..1a,, CFPAL con datos 
cle-lai-.Secretaria  de  Salubridad y_Asistencia ., , Dirección 

, . General` de Esta4isticas Cpn.tirmas,, Wéxicot, 1981._, - 
a/- Tasa , por cada ., - 1 YM n.z..1.cidos,vivos. 
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El numero de accidentes de tránsito en las carreteras federales de la 
entidad tabasqueña se incrementó de i399 en 1971 a 752 en 1977, 54/ es decir, 
un 68% mientras ese incremento era de 25.37 en todo el pais. En 1979 se 
estima que el ndmero'de accidentes se elevó -un 337  mas que  en 1977, hecho 
que indicaría que la tasa ha seguido'incrementgndose de manera acelerada 
(ver cuadro 43). Los accidentes en las carreteras vecinales y estatales 
de Tabasco se incrementaron en un 25.2% "tan sólo en el curso del ultimo 
ario (1979), cuando en el akc;  anterior  salose hablai incrementa&  en  un
4.Z.-'Y, - fina1mente.;, , sumando -los;- aecidentes:de transito ocurridos en los 

-dos sistemas carreteros,  el  Incremento porcentual  global-de-1977 a  19.79 fue 
de 11 7  (véase de mlevo cl cuadro 43). _ , 

..Entre las causas principales de accidente figura en primer lugar el 
exceso de velocidad. El segundo lugar le corresponde al e"¡DcesivO numero 
de horas continuas de trabajo de los choferes y el tercero al alcoholismo. 
Las dos primeras causas tendrían una relaci6n más evidente con las acti-
vidades Petroleras porque por lo  general  las compañías constructoras que 
trabajaH para PM= suelen pagar'a sus conductores de Camiones de carga 
por viaje, aliciente para que aceleren la velocidad 'y traten de hacer el' 
mayor nilmero de viajes Posible. -  En cuanto a la tercera, si es que he-37 
relación con el auge petrolero, ella es .indirecta. 

Los datos anteriores reflejan.el incremento del numero de vehículos 
_tanto_en.carre:tqras'qado en ciudades, a  lo  que se suma la falta de una 
vigilancia-acorde-con-las nuevas necesidades- y el --rit17.0- de activi-
6'adLts, el mal estado de los caminos' y el' deficiente' se5a14- 
miento; el uso indebido de los acotamientos como estacionamiento y.no 
cano refugio -momentaneo'es-otro elemento que disminuye la capacidad de la 
carretera y contribuye a elevar el nómero de accidentes. 

e) Aspectos cualitativos del bienestar  

Los efectos de la actividad petrolera, ademas de haberse reflejado° 
en un relativo mejoramiento de los ingresos de algunos estratos de pobla-
ción,por una parte, y en el deterioro del nivel de vida material de otros 
sectores de tabasquefios,por otra, se ha reflejado también en los que pueden 
considerarse aspectós cualitativos de su bienestar. En este sentido, una gran 
parte de la poblacia local tabasquefia advierte un deterioro en su calidad 
de vida, apreciaci6n que desde luego tiene un alto grado de subjetividad 
puesto que depende considerablemente del ambiente sociocultural en el que 
se mueve cada sector de poblaci6n, identificado y clasificado con arreglo 
a criterios de ingreso y ocupación como ya se indicó Para los niveles de 
vida material. Cabe señalar, sin embargo, que enfocadas desde el punto de 
vista de - las pautas culturales que pueden ser propias o compartidas por 
amplios sectores de la población tabasqueña, es evidente que las relacio ri  

54/ Datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Se advierte 
que las estadísticas de accidentes de transito estan generalmente 
por debajo de la cifra real. 

/Cuadro 43 
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Cuadro  43  

*f.-EXICO'•Ir TABASCO': ACCIFDENTES DE .:TPA.FSITQ POR 
• , TIPOS - DE •CAPlETEP A 5,  

eico leoasco 

Fuerte  : CEPAL,;- elaborado  con  datos -de la 8ecreter1a -,,de Comunicaciones y 
Transportes y de le Ditecci5n Are Tránsito del Estado de: Tabasco, 
'agosto rle:1919, . 
Datos de '199,estifarddos COnbase en informa-ción ;de, enero:a agosto..., 



sociales que 'se res-t:írn. produdiendo entre estos sectores y la población 
inmigrante. que se dedica a la actividad: petrolera no dejan de Ser paten-r 
dial. y á.-Vecea exp líe itamente - conflictivas: ,  'Se trata poi suptiesto de un 
tema Muy .complejo .'que requetiria-una,inveStigaciónr:Is sisterittica,  pro-
finda esPedializada. En estas -  lineas sólo_ se preaenta Una interpreta-
dien someta deI.,fenómeno. 

Un  resultado :evidente de las alteraciones suscitadas-- en el estilo de 
vida .  Prevaleciente hasta,  antes  del f auge,: petrolero en  Tabasco  ea el de la 
moilidád ôia1 -q-de . también `se ha acelerado en. láa últimos: afios ,tato en 
el sentido ascend.ente como en el desdend'ente. Esta es tal vea unadiferen- , 
cia impai-tante en relación con la forma como se habla dada anteriormente 
el 'Proceao 'der. catáliios *en el desarrol -l&Itabasquefia. Aparentemente, mientras 
el modelo  se  apoyaba s en la propia,.vo:ca.cit3n;_a_grop.eduaria. del Estadas - la 
movilidad 'social  seguía -una "."'dirección. aacendente, para casi todos-, aus.: sec-
tares-  de -población. aun.qUé a un ritrao-Tás paisado  Sin  descartar los. con-
flicts de  clase inherentes a .utv Procesa _de _desarrollo:•:sustentado en la 
economía ala ,  Mercado, sin sembargo, como  se vi en el Primer capítulo  de  
este .trabajo; las características .económidas-,' politices - y ;:abciales..-esp.ecí-
ficas de  Tabasco,  -permitían a esta efltidad ipcori orar  a  sus diversas , 

'aectoreS de 'Pciblac-ilin en das benéf.idios , -generados por su crecimiento eco-
nómicó sin Acentuar disparidades de angresa:y . de _bienestar. y, ,I3o,r el r 
cánt,ratio, jtedudién.dalas. • • , , 

' • " - - , • ". , . _ 
La dordbin.a.dión:de actividades _agrícolas de plentadión,con:las gana-

cletas,:petbitla 'aun a los peone-3os 'picidUctores,'el:acceso,a,actividades... 
pradUctivea'saCialmente reconocidas  y, tan ;salo los campesinos :productores 
de subsiatencia quedaban relegados a:un nivel rnós,.‘Precario, pero . en..T.la • 

; medida  en  que iban accediendo también a la adti-Vidad- ganadera, ' •-tenían la 
posibilidad de '-inejórar su  status  _social y --su .i.ngreso. Así -sucedió -de 
manérd::ai,'j,,nifidativa • con la ejecución del proyecto Chontalpa y estaba 
pot suceder con la del proyecto Baiandán-rTenosique..,_-, 

Con el auge del petróleo, las posibilidades de aadenso social aumen-
taron''Para los sectores  de  población  local  que tuvieron  la  oportunidad de 
incorporarse a _dicha -actividad, en cualesquiera de sus,.oportunidades de 
empleo (fnera n directas .o -derivadas  de la  _explotación de_ hidrocarburos); 
pero igualmente,  al detetiorarse,lasi.dandidiones do vida de ottos,.sec-
torea de Población` que- quedaron excluidos- de la actividad petrolera, su 
movilidad social sido característicamente descendente (campesinos expro- 
piadas de sus tierras, empleados urbanos de' ingresos filos, sectores mar-_ F,inales excedentes y desempleados, etc.).  ." . , . , 

'Desde el  punto de ;vista . sociocultural  se advierte que,, en, efecto, se 
esta presentando en, ;Tabasco  eh la actualidad : una ;situación donflictiya, 
entre los portadores  , de  dos  culturas , ,relativamente distintas': la  de  los 
agricultores-ranaderos y la  de  los petroleros,- aunque deba .  aclararse qne 
este, conf. rontamiento no excluye el conflicto estructural de clase _como ya 
se  dijo El caso tabasqUefia éS  el  ejemplo de una situación peculiar' de 
cambio económídoscial acelerado donde el conflicto de clase queda inmerso 
en una dimensión conflictiva tiés Amplia, la sociocultural, , en la que de 
hecho pueden suscitarse Situaciones "en las 'que se vuelven  -homogéneas  las 
facciones en conflicto, 'Si otras contradictorias en las que, por- contrario, 

/el Conflicto 
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el cenflicto de clase. se  agudiza. Por ejemplo,. las relaciones.entre los 
jornaleros asalariados sin tierras y  sus  patrones tradicionales-, los gana-
deros  o:  agricultores .Propietarios de grandes empresas; Se vuelven tensas 
a causa ° de' que PEWX.oktece a los Primeros:altertativas .deemnleo- mucho. 
mejer.temuneradasasl' .como.una' vorganiación sindical tan poderosa como el 
STPRII. 3in embargo, las relaciones entre el proletariade. petrolero y el 
proletariado local (no, relacionado con la actividad petrolera) pueden 
llegar  a  ser conflictivas en  la  medida. en que estos éltimps, resienten  'is 
la agudización del proceso inflacionario en, la entidad, _y la, atribuyen :  a 
la presencia de un némero  de  petroleros cada- ' vez maYor T.Pon-nas Poder 
adqtisitivo -(por ,  sus salarios: más77:al-tos). -,  

Se advierte también la tensiónila que han dado, lugar, las (relaciones 
entre la empresa petrolera y loscamPesinos, :sobre todo, a causa,  d.. la  ocu-
pación del suelo y de'lascontaminación. de- los recursos nattrales, que afectan 
a las bases  de  sustento  -de- los Segundos. A ellowPodr57.a .  agregarpe la actitud 
que -adoPtanalgunoS. trabajadores petroleros- en sus  contactos con  _los. campe-
sinos'-MUChós .de :los Primeros, sobre todo .entre los de -ciertos rangos 
intermedios 'con ingresos superiores  al .corn  de 'los obrerossnelen subesti-
mar ,la Capacidad -de' trabajo de idst,.:tabasqueidos-en general juzgándolos 
preSditiada .  y . peyotativamente..cono-flojos y -faltos de :iniciativa y de inte-
rés' =pót-  lo que ?ellos consideran él -progreso" tribuyen estos defectos 
al clima excesivarente caluroso y tropical al que,-segén esos petroleros, 
.se debería la "indolencia" de la población local. En este sentido, dichos 
petroleros 8e Consideran a  sí.mclamos 'como ,"portadores del progreso" que 
.aportan 'y promtevencambios-tecnológicos-importantes, . derraman ingresos 
inuy  elevados . entre : la Población J..y.  ,por-16 -tanto consideran que su  labor  
es  socialmente  -liberadora puesto que influyen enque.-.1cs -patrones y empre-
sarios  locales  'se vean obligados ,-a :elevar los salarios de Sus trabajadores. 
Se:observa,además, entre algunos petroleros una cierta _,dosis 'de ':mesianismo 
que lea lleve 'a 'considerarse a si mismos..depositarioS  del  destino nacional 
por la importancia clave :que -)consideran que tiene su actividad para la, eco-
nomía del pais completo  5J 

. , 
-Por' su parte, la mayoría de.los - tabasquefios consideran a los petro-

leros como un sector de pobIación_un tanto _advenediza, ajena, por completo 
a sus intereses y carente  de  educación y refinamiento en sus  costumbres; 
muchos piensan que llegan a "destruir  -y a contaminarlo todo" ,:' 1.0s recursos 
naturales de su Estado,  cu  economía que  lea parece no, estaba tan desquiciada 
anteriormente,  y su sociedad_ por la introducción de hgbitoS Y costumbres 
que la población local considera nocivas para sus propias tradiciones, y 
para su estructura de valores. En esteAltimo: sentido, consideran que la 
violencia, la criminalidad y la prostitución se han incrementado de manera 
considerable en Tabasco precisamente a partir del aceleramiento  de la acti- 
vidad petrolera de los íntimos años. La inseguridad se ha extendido además, 
tanto en las zonas rurales como  -en las urbanas, rompiéndose así el patrón 
de Vida tranquila y segura de que se disfrutaba en la entidad hasta hace pocos 

55/ _investigación directa:, entrevistas  con  trabajadores y empleados petrole- 
ros y con tabasque'lbs de diversos sectores de ingreso y, octpación,' en 
Tabasco-, julio-agosto de 1979: Se advierte la semejanza de esta situa- 
ción, observada. en Tabasco con i4 experiencia venezolana, véase, 
Rodolfo Quintero,. AntroPologla del  petrleo,Sglo XXI Editores,' 
(4a. edición), Téliico,  l97,  capítulo 4. /años. 
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anea. Al respecto 4 oabe recordar" que desde . le epoca del. ,gabernador 
Garrido --Canabal:' las* oz-...Tripas contra' el alcoholismo y la:.prastitucióri 
haoan  tenido  a1ii bastante-xito -. 56 1  Ademaa• _el. vac-5.10 te).,ativo . .de ,influen-
-eta  re1iiosa  que  '.,test-lt -6-*de-  los _ataques sistemblticos a  l ,a  iglesia  cató- 

- dutatite-. 14 poca  de  :ese gobernante -  fue siendo: ocupado-paulatinamente lica
por  d'fve,reaS sectas: ,--1-"rotest ranteri"..ctiyas pautas ,'de Tsoralidad., -parecen , ,liener. 
sido aceptadas eón' ¡cierta 'facilidad  i3oramnlios =Jactares'. de lar. población . 
tabaSonefia.0)57/1  • .. 

tirf ;:•para 1 77 , 1.refetante 'a, la actitud de 
los 'ta.b. sqUelos ac.ia  esta  instItuci-óri,. y 'en generaIijlaq-4; la actIvidad 
pe-efolVia  que  se  lleva  e'cabg en  su entidad  se  hiza.',.,Inn ,análiSis: de cal:1.4 
tenido Petiodláfito 'utilizando . -fkentes  locales  así.  coiro . - ma  encuesta de 
opinión entre Vafiga ' sectores  'representativos de da 'SoCiedad,  tabesquefial, .,  
cuyas :resultados, en esencia,- • paco - favorableS:Pata petroldfas .581 
En  cuantdal anl1s1s  da contenida ,  'se encan tr,67.5q.0 e el -mayor Lpordentaj e 
de la''inforMaCit5if 'relatiVa'• - a-*'PETEX PetraletoS en-,-,:e. neral era nega- 
tiva  ,(46% dé': natiCiaa - reapecti,Vat)';‘Mientr riS.  la  positi7a....'sólo ',:alcanzaba 
el . '26% Y -  'el resto  se  Consideró -indiketente. , ".',TaMbl'én.'ser.cpt*rabóqui las 
fuentes de 'las 'noticias  '0,116- -refreLiaban..una: 'imagen  aeaciva 7de  - PETIEN era 
casi exeliistiraMente  la  6-pinióncP6bliCa-tabasque] (qte-r:a:barc.6:del.'567 , .;51.1, 

actividad  pettalera). -,› y • el .-gobierno 
'del'EStada'(al qUe*CorreSPandió  del 20  'al 2 7)... ''Se advierte  or lo  tanto 
que  del total  da las opiniones  de  db--áinidatitabaskiueiid;:eI  21% se  
calificó de muy negati-i'76 -  42%:: diehegativa -Para'PETE7.4 sumadas "Consti-
tuyeron, pues, un, 637  de la opinión pablica registrada de Tabasco desfa-
vorabld . 'pata"los'petralerosi.l's —El  resto  de la  páblica  registrada  
se clasificó' 'can' ::g6ild::', :an , :2% , :muy posi- 
tivo''(en.'; 'total S6Io un 'lb%'' de; gpiiiión•-,-favotable.) ' Del .; total  ;registrado - .de 
las declaraciones dal 'gobierno "del-. .E.s.tedó,*,.' él' 3911  se  califir6. Cómo -desf a- 
vorabte 4 `PETIÉX-  y -*a-la- adtiVidaa !en: 'general ; el resto (11Z) , - • . 
coma opinión  pos1t1a  in el  análisis de :!c.briteniecib' se advierte las, 
aspectos que  ms  cr-rtiat'' la  opinin pbiica taba.sqUelia, én  relación,  a la 
actiVidad. pe..troléra. ;fueron las 'dfecia-oioneS"; de. 3140:Tras' par PETE3.1. y' el 
funcionaMiento s* del sindicato Petrolero 59/ ' 

En la encuesta' .de 'bPini6n:"One  se  reCOgi6  para ese mismo. estudio', 'Se con-
sultó"....Eanto a'teptesentantes' de -  diversos - . sectores de la población local., fun- 
c ianatioS del  gobo.rro  'estatal  y de  las agencias federales : de' la- entidad :, como 
a funcionarios  y  empleados del p-roaao PF TX Los resultados fueron opiniones y 

, 
56/ Sobre estas campafias,  vase  Kirshrier  on  cit.  págs. 20 a 29. 
57/ En 1970 9  ,e-1 -  a-..37 de la población declaró tener religiein.- Protestante o 

evangélica-, --  cuando en el paiS,.• en. . con..-.1unta ese., :sector  religioso repte- 
-sentaba sólo el .  1. t3%. : , • . •-• 

58/  Véase el -, estudió elaborado por  .1419;2' empresa.,particular , par, encargo de 
la:Oficina ,  de. Organización T.:Admiriistrac .i6n ,:le- :Personal de PET-1EX-9 
'La' imageri de PetróleoS nexica.no,S VillahermoSa, Tabasce  - 

-billa - de  1977 mimea;  
59/ "FundaMentalraente, existe una 'opinión negat±-97-a hacia, -los_lideres del 

STPRII, por la imagen de corrupción y violenci a  sindical que :Sé: -  proyecta 
a-.*trav6S de las medios. :de infarmación".. , Ibid  capítulQs  V y VI • : * 

fa.ctitudes 
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actitudes más equilibradas sobre la actividad petroiera y sus consecuencias 
Para el Estado. Si se mantuvo un grado considerable de ia opinión en sentido 
negativo, destacando los problemas y el deterioro de varios aspectos de 
la vida cotidiana y de la economía de los tabesquefios s  también se Ponde-
raron y reconocieron los beneficios que estaba Penerando.dicha actividad, 
sobre todo en cuanto a las perspectivas que se le abrían al._ :copportamiento 
económico futuro de la entidad se sefialó tambign el conflicto potencial 
suscitado entre el sector petrolero -y la población local y entre aquel y 
el gobierno del Estado. Se considera que la situacian conflictiva entre 
los dos primeros resultaba muy costosa económicamente para PEMEX, puesto 
que se vela obligada  a  pagar indemnizaciones a. , /a poblacian afectada por 
sus actividades de explotación de hidrocarburos. Por otro lado s  en ,e1 
mismo estudio:se-seaala que al gobierno -de.  Estado le interesaba ue-ese 
conflicto se resolviera en favor de la 'Población local para soslayar o 
reducir las 'posibilidades de inquietud  social quelmidíeran conducir a un 
conflicto politico interno, Esto  se  advierte en el problema especifico 
de las afectaciones por. PENEX de tierras .cultivadas por , agricultores.pri-
vados y campesinos; o en la escasez ,de vivienda y de alimentos,.  teias

. 

todos ellos que encierran en sí...mismos un .  alto potencial de conflicto' 
social si  no son  atendidos con urgeneia.,„.2 En otro Sentidos TQS  petroleros 
alegaban a su vez .que al gobierno tabasqueño correspondía resolver los 
problemas de la inseguridad, el ,alcoholismo y la prostitución., 60/ 
Asimismo, la empresa -PEEKse quejadeAuejas condiciones deficientes .  
e insuficientes de la vivienda Y  lo  asentamientos humanos tabasqueiiOs,61/ 
aunado, a la proliferación  de  centros de vicio, afecta el rendimiento y 
leproductividad,de sus propios trabajadores petroleros, '- 

.PEMEX ha estimado.tambign.que l a .  entidad tabasquef;a,carece_.de las 
instalaciones educativas suficientes para, capacitar la mano  de  obre de 
nivel tgcnico medio: querequiere Para,sus actividades, Poi lo qiie las 
expectativas de empleo mejor remnnerado,que,se .,han generado en la enti-
dad no pueden Satisfacerse  Plenamente y han - con-d.ucido a actitudes de 
frustración entre,algunosjectores de lacreciente - PEA loca/. Por otro
lado, si en las obras de construccian puede absorberse:la -mano de obra 
rural no calificada, se advierten,  sin embargo,  "...muy serias limita-
ciones debido a impositivos contractuales y a,irregularidades sindica-
les'. Cabe agregar que, como se -Señala  en  ésemismo estudio", los petro-
leros consideran.que la-estruCtura de Poder económico, politico : y social 
que advierten en Tabasco les parece muy concentrada. , Reconocen '  asimismo, 
los problemas internos  de  su propia institución, 'sobré todo en rélacian 
con  al STPR .1, cuyas pautas de contrat,aclon :Implican desventajas y pre-
siones para la parte del personal no sindicalizado; 

60/ "Se mnifesta que 'no se conocía ningan: caso de trabajador petrolero 
que fuera dilefio-de cantinas o burdeles.' Que sw-operación -e incre-
mento depende delas autoridades locales. Que el Estado recibe por 
concepto de impuestos la. cantidad .más alta por lo que  se  refiere  a  
bebidas. Esto supera ar]o obtenido por concepto de cacaos cuya PrO -
duCcian es.  la más fuerte en el pais. Visto  de  esta 1:21neras los cen-
tros de vicio son lugares que dependen fundamentakmeute del gobierno, 
pero 'se cree que -éste los permite por los ingresos que le significan, 

. ' 
61/ , Se estima que en 1978 había un déficit de 13 000 viviendas salo en 

Villahermosa,  y que en 1979 era de 30 000 en toda la entidad. Inves-
tigacian directa. 

/... horario 
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horario de trabajo extremo, -.-derecho .4 vaca' siones Condicionado 
al nivel ., de traha_-Vo -.existente en el MOlnerytQs q.S1 .00199. )DÍ:eSiOtleS 
que  se  manejan 'Coercitivamente .:.ent re , funcionarios confianza.  

• Incluso se I1egan. J .4 dar _cambios SadministrativOs. Co: r.6" s-repreialiae 
•;',cuandé-algiin. ;funcionario  no  ,supo o no quiso  a.c...,-tuar...;de-aciierdo con 
lá _politice general de  la.emprepa,,de algfin funcidnaii8:Poderogo, 
cy , simplemetté .,desu pronio lefe  inmediato.  62/  

• . , Resulta evidente.  en.  concl.us ;13n,, que tabasquérIce ..y:petroléroe que' 
deben hacer frente ,  en le.„ actualidad. a:, una, situaci6ri: de ; CO411,6to -  socio-
cultural  y econamiCO entre  eil .os  comparten asimismo ciertas  Pautae''CU1-;-- 
turales que les .,son.' ,Cámunes, o,  eemejantee,:, • En tIrmihOS- "generaiee, Se"' 
puede decir que zambos grupos pertenecen a .  cultura:e, qu'e ' se  distinpuen  por 
un elevado componente de rudeza ,(rigor, aspereza., si 
manifiesta en el ethos  de su respectiva poblaCi8n est.  'Presente - en : 
muchos de los -roces; que surgen..--.entre.los .individuos -que -las integren. 
La actividad econ6mica •oue•-les.-és. peculiar' --la - ga.naderia caso de 
una •:gran  ;parte ,.delos. tabasquef5ps.q le,explotadión de hidroCarbiiroe en 
el deaos - petrOleros- ,- se caracteriza  en  cada _Caso poi el.. rig-Or y la  
dureza.;:del .medio en  • que : se, eon acti:vi'd.ade5 : cne'Se' .  
efectfian..a la intemperie, con Un...z-ciertg,(6T4do  de  trashurancia  y  cuya  
°perecí:6n . manual  requiere,-gr.an.-epfuerzo.. fico  de. sus  ejecutores 'que eh' 
el --contexto  : ;geogrtf ico de. ,Tabasco ser  tOrna,..áitenUarite -;,,. .E.Ii ~ ambOS  caso,  
la relación_ hombre7naturaleza„haz„Sido' pred6MinanteMehte;';dePredaciore  en 
la medida en  uue se,ha-llevado . a cabo  ;-d,:tilá.tiétra . : ,exha4silv, 'En 'los dos  
casos .se concede, - asimismo, .m5e • importancia  a 'lee: herramientas de tra-
bajo y • • la.. t-écnica-.. que.  se  .utiliza  para_.45. di-Versas - labores, - .c.-lúe a': las  
relaciones' •sociales y., a la :  organiiacii5n: SOCiai del : traba.f.6'; - Prbdu'Ciéndipte 

Una  situacie  de  fetichismo inuy • marcadó..' Sin  eMiargO' la  habilidad 
manual  individuil es , muy..'apreCiade. en  todos  'los...CaSOS y t-15. ' 'cuando su  
ejecticilwryjimplica Cierto ,..grado de pel.igrosidadi-:, :la habilidad der.°Vaquerci.  
que- sabe domar  cabdiap,,y :Irre, :cer,;usp z ..efi.C.9:z deMas sherramien- 
tas para arrear y marcar  el  •ganado,.'45,. -recOn6ciaa:Y7admira-da entre sus  - 
compañeros fde,.:0-ficio,  lo  mimo  .111e-  el obrero: encargad: O de  accionar "el 
barreno  en:  la torre  de  :pérforacipn petrolera, llaráado !"changb oza 
de prestigió: y -de 'un status.-más elevado entre  sus  compaAeros ;de équiP6 
por la *bilidad.que -.se :requiert„para deeeMpOar  esa  labor  que  adeitigs 
se considera muy peligrosa .(trepar, a lo altO • de 'la torre . y  enroscar y 
ajustar'desde,-alli, el rucl.:y el :.barreno  de  parfOraci6n): . 

62 1  PEILIEX,  La  imagen de :Petr6leos ;en. :,•'.  or  -cit,  'En general, . 
los resultados de dicho estudio  bar.  sido confirmados  por la investi-
gacion  de  cpo  realizada  en  TabaeCo:. por:1a- CEPAL. 

63/ Entendida la, cultura en  el  Sentido ..antropOlOgico eeto ,  eS„ - como "el 
conjunto integrado _pautas,: de CondUCia apren • idas -,  y -  heredadas por 

.1a .sociedad, humana 'y .  -.que-  dekilien- ` el" estilo -de Vida de  cada pueblo en 
particular; en ella S e !  incluyen las insti- 
tuciones ;  los' patrones.  de  valore: las  - tradiciones  y foOetumbiée„ las 
formas..de •  'organizacion Scitial, -  • eCOniSmica y Politica,, - ademáI4e1 len-;- 
•guaje,,  los  simbólos y 'las diVeriee  formas  de  ,dcimUrde.acith ;humana.' 7 



- 126 - 

-Pot otra parte t. las diferencias socioculturales que, existen entre - , 
estos dos . grupos de 'trabajadores, ademas :de -expresar se•mdy marcadamente 
en sus  aspectos econilMicos; influyen prdbableMente más en sus relaciones 
reciprocas: que en . lbs Lag- condiciones  . físicas 
de la actividad  petrolera, come.  Ya Se di1o,'su.....1énser por'si'miamas muy 
duras puesto que  en todas  las .étaPas:ult'Titabaj o de ' campo  (expldraci5n, 
instalaci6n 'de torres, perforadieSn, exPidtaCión- y desarrollo  de  .pOzos, 
tendido, de . tuberías, , etc.) las :labores se hacen a la intemperie y sin 
importar, fas condiciones : de clima  n la ' tópbgrif la7 del-  lugar . _ Estas cir-
cunstancias ., en' LIS, condicione  S' cliilticaS deTabasco,' , 4Onde -  el calor 
la humedad  son  excesivos,  aSt'61916-'POYIS, insalubridad  de:.algunas zonas  
pantanosas, aumentan ,s?.gnif icativamente ' l  dificultad de ,'Ids - trabajos 4 ., 
realizar, y tiene que influir en' el '6.araCter,' las actitudes pautas _ _ _ . de conducta de lop trabajadores petrdlerba. - . • • 

fa 'SituaCPWCPmentada '-deben agregara-e  108  inconvenientes de :la . 
escasa dotaclon 'de viviendas  v Set-vicios cOMpileméntarids-pue'difidultan - 
el establecimiento definitivo 'dé MUChOs de  estos trabajadores en Tabasco,  
acompanados de sus respectivas famifiaS; -64/ .gd Ven .obligados por .esa 
causa a,vivir..sePAP-4s' 06s Ae..0tros-14 -a-Sicit parte del tiempo, Y Llos  
cabezas .4e : .fami1ia  tienen 4tie,Viajar'¡eriódicaMénte----ál , :lngar eh que resi-
den sus  parientes.  - En' éste Piintb'se'adViérté-una:diferencianotable 
entre-la..oral:4111:de,"la'Unidad'kamiliarde' - ios-trabajaddres:petrole-
ros foráneda-Y la, de  los  tabasqueos iii : ene'ral.-:Trovisionaltiente, y a . 
reserva :de.. ; una,comprobácicIn empírica  pdsteriat',: Se pddria sefialar  que 
entre, los. Pétrbleioa, predomina  la  faMilia de fipb 'nUciear,-mientra&. que - 
entre los  tabaSqUefida, Se observa - 14' 6tilia. eXtenSaCtnátde. aó genera-
ciones 4,4e, -".¿OnViVeni.::e4a'aal:57-' Se  
además, por las dificultades mencionadas, que las relaciones - y  la  unidad 
de la, familia para  'tinCtios de' los  Petrbierda, .ptieddil''verae: en-  'peligro, de . 
desintegraci4, En cambio  para 11, *s. -*4aflas t'abasqUefías nurerosai, las 
PtesiPnes  recientes debidas  al: : lainseguidirecOnórii"¿a-Y inestabi- 
lidad ocupacional, bbdrian, faVdreCer Una inté&aci6n de sus -7dem- 
bros ,dentro, de la unidaa cine cOnStitUyen,como'redida de-defenSa :"y -refuerzo _ 
de sus estrategias de, supervivencia cuando las circunstancias -externas 
se vuelven Más adversas.  Pero  esto  firtiMb 'depende :del nivel de acceso 
que tengan los productores agrícolas  -a recursos  ClaVes'-cbmo .  14 tierra, 
ya que en el caso de  los  mi4fUndiSiai dadabferds, ante la' escasez _de - 
tierra, cuando las condiCiOnes externas  son  adveraas se' traduce en 
una  mayor  desintegración ;,Tambi.án puede esperarse que el . 

• ^ • - -1 J • 

64 1  En 1979, ,PENEX -wAPtru.Y6-4. sl?1..o para -  SUS empleados 
de confianza  ep  la  ciudad :, de Villaermosá  y  para 1980 se tenía  pro- 

' graMada. la. cone-  trticq-i-611 , de ?3  casas' IRás .Crin costo de t4.6 Millo- 
. . nes - de pesos  El programa:.  de ConstruccIón de -vivienda para  el per-

sonal sindicalizado -de Pt,l-E)( 1 p  Tabasco era  de .2 243 ViVieUdas de 
19777a:.4960; en. 1979,  se  tenían  520 en  construccn . ITHEk,'Infor-
mación-proporonada ,a- la CEPIN.t..., op cit  

65/ Sobre las . estrategias  .de -lop diversos .tipos de productores  cacaote- 

/mayor flujo 

ros, ligase, Sara  3.  Scherr: La agricultura en Una 'eConomia petrolera: 
La dinámica de empleo en Tabasco, 11-4xico.  Cornell University, 
Ithaca, N.Y., abril de 1960, (borrador n'eme°. ), págs. 16-19. 
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_ 
mayor flujo de ingresos y la influencia de las pautas y los valores pro-
pios de una sociedad  capltalista:ét" - 'ads 'etaPag.' mgg brdt 
promueva- extehsas'Ainidadeg 
nals  ,de T.alt060.  

— _ ' C;; !».! , '':! iCa 
, 

 

ToOó r -a6ñjuntci de-66tdidlonea -6611,7tia4c9tor-tas=; adversas  17, a  la  
vez  e.0.,erintadbrag que  aaba: .  de' des Cr iblifSerieot*ilb-Oe'-;1U , gran,  p#rte 
generar 9  poi Un' lado; la in§atabtilidad '-emo'Cion'al !que 'c. -@.r -cter1z4.,:a.: buen 
numero da los trabajadores Petroleros y que se expxesa .  a  través  de  un 
machismo  exacerbado ,; asi como en una actitud marcadamente hedonista 
durante  ads horas a6.  ocio 'y rde'sdáiigó.j.` ,'Sltá-§'Icarátt,erristioas:dé;:log. petro- 
leros .han tenido' .4de 'influir 7SU'reradfó'n  y en suaadtitudess ,tz.lcia  los , 
tabáSqUellostendletdo, , 41cag'itar 'ad 'atiMadVerSiét :hadia.*:rws.pobIacián% 
local ' _SU estilo de - vda asi  cono  a ":Critidarlas y : sdliestimaila. Y por 
ot ro  l'aaó‘,  la  decopfianza Y• él --3fegent'imiento. :iqúe ha '' suscitado  entre :los 
tabasqueíos  la  situac1n  'a  cine ' ha  dado  :12x.tgdf  la -Aileracilyn dé  la  acta- 
visad 

 
'Peiróier a - se ha -  traducido - en  j actitudes  ltde ,JOosióian resistencia

hadia-lds'pefroleros: :  tiSIC 61'16; '-dentro 7urilmarloo potecialmente cot-- 
flictivo que por ,fótfUna V14 Tadidó.-behei digé institucional#adas 

Poi otro ' lado para -  la 'mayor  -parte .  dé I'ap6b 1 ac16n.litabasquefia, el ' 
gasto de 'ftkiE . y ' SuS-'efeetóa iAltiPlieldotegat 'han traducido  en  uta '.ele7 
va461?. WP8t -itte'dWni+el -'cle'- ifigreacSihj-deacotócer qoai-efectos -
qué causa  el  alza  de  Pieciói'Sóbre' él PbderadldialtiV63dela poblaci6n; ,  
éste éltiMo  ha  aumentado  sii  duda alguna ,  princialmerte  para  la  pobla-
ci6n -damPeelaPare -Ia'ürbana''- déalifitaciét  media  gracias  al consi- 
derable nOC1aci5n qu'e'aedeiiVade la7M4yOrr , demanda,denrecur 
so s  humanos que itplica' la actividd& petrolera . En= elisio , sentido 
intetS if a Ci6nT ad,  u,  at'tividad ' e6On6Mit a  ha  abierto  ni_vevag,. PosibiIidadel 
de di' obra Joven: ' El proceso  de2-urbehiaciSni que 
desde tiempo' atrás había atrayendo la ',Manos ,  de obra . rural  lacia  el  
centró del' tsfaA6',"-Se r ea f iit4 eh lipa" tirt:in/q$,,ffiitycircunstancia a todas 
luces benéfica para una regi6n preponderantemente r4:anadera cuya capacidad 
de  Abaorcíon ;ad,  mano 'de obra  eg-tedUCida: ? 

• 

/5. La accion  
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5. La acción iast  itucional 

A los efectos mencionados, en la economía y. la sociedad tabasqueflas, 
causados por el acelarlmiento de la, actividad petrolera, bay que agregar 
finalmente su impacto 'en la estructura y el funcionamiento de las insti-
tuciones gubernamentales del Estado. El marco institucional de la enti-
dad en la'primara  nta&de.1.sa década de, Los setenta, parecia ne estar 
preparado para acometer la complejidad de funciones demandadas. Por el 
crecimiento acanómiCo tam :acelerado como la,'que se le presentó pocos  

- La -adrainistraoi6o pib1ica tabastiufia .yania .  jugando un ectivo -  - 
papel  de  apoyo y fomento i las ,actividades  agropecuarias que  cons  titulan 
la vocación -eccin6ll'ica  principal  'de  la : entidad,' y, si bien la actividad  
petrolera tenía 'ya um pesa fundamental, enla.economía.estatal no' revestía 
allin el .vigor 'que - ,tuvo -a partir :de,:la segunda mitad de /os años setenta: 
Tabasco  había constituido s  hasta_,cierto punto, un Estado piloto, 'Para 
la ejeCuciern de proyectos  de  desarrollo agropecuario destinados,A:trans-
formar la economía  del  -4,stado y a fortalecerla, como productor  de  alimentos  
para contribuir al,abastecialiento del -centro del pais. , 

Desde el punto 1:1e vista de la programación del desarrollO Y 1  
participación'-en , :ella del sector publico, tia presencia  del  góbietn9 
federal ha sido sumamentaimportante,para_la elaboración y ,ejeCución,de 
programas y proyecto? econelnicos- de gran envergadura no s6lo regionales  - 
o locales .; sino -  que obedecen; a objetivos ce alcance ,nacional. Así, ' 
ha sucedido sobre todo en los  tue  se relacionaron, en una primera instan- , 
cia,  con. l&  infraestructura fisice:Presas Y demgs obras hidrgulicas 
para abastecer de energía eléctrica -A una, gran parte: del pais) y, 
posteriormente, con , las actividades productivas (agricultura, ganadería  
Y Petróleo), proyectos todos que se ban ido integrando funcionalmente  
con  la economía y la sociedad tabasque5A Por poseer objetivos _que coin- 
cidían y .  eran ,  complementarios con los del desarrollo .interno de. Tabasco. 

Como parte de la estrategia que 'empezó a disefiarse a nivel nacional - 
a principios de los setenta tendiente a iniciar un proceso de descentra-
lización de las actividades económicas, de la estructura administrativa 
y de las decisiones políticas, se establecieron los Comités Promotores 
del Desarrollo Económico y Cocial de los Estados (COPRODES), integrados 
todos ellos a lo que todavía en ese entonces se llamaba Secretaría de la 
Presidencia; posteriormente, a partir del sexenio presidencial del licen-
ciado José Lépez Portillo, se dio un mayor impulso a los COPRODES. Su 
función original era la de auxiliar tanto a los gobiernos de los 
Estados como a los organismos del gobierno federal en la realizacién de 
las tareas de descentralización, proporcionando un instrumento de enlace 
entre ambas instancias institucionales (o administrativas), que fungiera 
a la vez como entidad planificadora y coordinadora de tal manera que 
ayudara al gobierno federal a racionalizar la asignación de los recursos 
en la entidad. Posteriormente, el funcionamiento y la eficacia de estos 
Comités quedaron supeditados a las condiciones políticas específicas 
de cada entidad federativa pero también a la voluntad del gobernador 
en turno. 

66/ Sara F. Scherr y Robin D. Scherr, Tabasco y el auge petrolero:  pers- 
pectivas para el desarrollo estatal,  (primer borrador, mimeo), México, 
abril de 1981,  pg,  11. /En  Tabasco,  

arios ,4espuée461 
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. En Tabasco el  Coit  g Promotor  -del Desarrollo Estatal, - plena-
mente . apoyado Por el ,gobierno,locai,_tiane tres funciónea.  báSicaSz 
la coordinación  de  las actividades ente el  -sector pdbllco (federal, 
estatal y municipal),y,e1 sector  PriV:ado; la e-a oradon ,  e un,n an de  
desarrollo para el Estado (desde la fase del diagnóstico hasta la de 
promoción y ejecución de proyectos especlficos), y la s C6ncentradón y 
difusión de infOrPaci6n eq91115Pica,37 ,Pocial relacionada con el desarrollo 
tabaagnet10prOMoyiendo:ee 'tUdiOs'e investigaciones  'de ,diversos 'niveles 
para fines de ,plarkificaCión.,, " 

En  el  perl-Odg_anteriOi2de gObletno , estaialel COPRODEt  había  
elaborado up,prOgrama de,deiarrollo;AUe'tonsist. 0-, Más qUe nada,  -en 
un diagnóstico ' muy completo  Y 'Prebiso en el  cual  la - ihcOrPoraCión' - del 
sector petróleo no estaba suficientemente explicitada dado que an no  
se  .reveía  la- ingideaCia_T-Ie cobrarla luego este sector. 67/ Por el 
contrari.O,' ,,en el, -  Plan de" be'aeX.VollO -  41-1-é::bál.  sidc elabOTado  e  los  dltimos , 
afios por el nuevo COPRP,Mt -se toma-en conSideraciSn'le fuerte -presen- 
cia de_ la,4414V.i:..dad; así  9p1nO1as implitacidnes 'qkle= tiene Para 
todo ei restOjde" la'ecOnOmia- y' j5iibladóñestatal; 
sin embargo, no se especifican todavli' cOn Suficiente detalle iaa'; diver-
sas,interaccionea de-diOna actad_con cada uno de los sectores y 
de-  as actividades ¿e Th estructUra- etonOilica tabasqueilav'tabe'desta-
car taMblennne,eate,P;an s eStat4-Se'intega a losJinaillienteel4sicOs 
del plan Global -del -Peaa.trOil8.  eello  cual  tiene r  l cacones" 
estratggicas,,imliOrtantek pera  abaSco

En el plan de Tabasco.se,preqg14,neceS,idad'de'cie -Sn  futuro 
crecimiento económico se apoye en cUatio.la'CtiviaadeS'- funk-4Mentales: 
la petrolera; la agropecuaria combinada con la agroindustrial; la 
pesquera, y la turlstica. Desde luego , se prevg que la promoción y 
fortalecimiento de las tres íntimas se sustente principalmente en los 
ingresos generados por la primera. Esencialmente se pretende aprovechar 
la fase actual de auge petrolero para sustentar la etapa futura de 
desarrollo de la entidad, cuando disminuya significativamente la 
bonanza aparejada por la explotación de hidrocarburos en la entidad, 
"ya que no se quiere que gsta vaya a quedar depauperada y en condicio-
nes económicas y sociales peores de las que se tenia antes de la ace-
leración de dicha  actividad? .68/ 

Por lo tanto, el Plan estatal dispone que el petróleo siga siendo 
una fuente dinámica de creación de empleos,  an  despugs de la fase 
actual de proliferación de pozos en explotación. Ello se  lograr 

67/ COPRODET-Gobierno del Estado, Tabasco. Plan estatal de desarrollo, 
Villahermosa, 1976 9  6 tomos. 

68/ COPRODET, Plan Estatal de Desarrollo para Tabasco, Villahermosa, 
diciembre de 1979. 
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mediante el desarrollo de la petroquímica secundaria y el cabal aprove-
chamiento de las obras y proyectos que ya estgn en ejecución por parte 
de PEI1EZ en el Estado (una nueva Planta Petroquímica en la ,unidad de 
Gil Pérez poi ejet;íplo y doc  rids  pequeaas en los  municipios de' " ,/ 4 

nuimanguillo y de, Paraíso; una nueva refinería, varias plantas para 
produccion de amoniaco, etc.) 

En cuanto a las actividades ,agropecuarias  y agroindUstriales, en 
el Plan .se plantea la necesidad dé alcanzar la autosuficiencia en'gra-
nos y alimentos básicos; pero se reconoce la"vocación" de la entidad para 
la ganadería y .locultivos .de Plantación que,mejor han respondido a 
las condiciones.climgticas y, ecológicas. Asinísillo postula fortalecer 
y promover la expansion de la industria ligada a los productos agrícolas 
y pecuarios. 

Por otra parte, a Tabasco,se le ha considerado COMO" Estado clave 
ea el Plan l'acional,Pesquero. El Plan estatal, tomado en cuenta este 
objetivo,. busca promover un desarrollo Ings racional y dinámico de' esta . , 
actividad,, , ine.orporando las medidas necesarias para proteger' de la -  con-
taminaci611 Petrolífera las zonas -  de mayor  potencial pesqueró. 

Finalmente, por lo que toca, al turismo, se preve su fomento a 
fin de-  aprovechar  mejor los  atraCtivbs  naturales y arqueológicos de la 
región esperando, 4 1 ,- retener llíja parte del ingreso generado ell la 
entidad. Se espera de esta manera fomentar  la  creación de empleos 
tanto para la población local como para los''excedentes de mano-  de 
obra que estgn siendo atraídos de fuera del Estado por el auge petrolero, 
a medida .que vayan siendo liberados de ella. - 
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y  „ ell o, .a , s u v e z, h a a c e nt u a d o l a s t e n d e n ci a s di v e r -g e nt e s, q u e s e o b s e r v a n 
e n • S n'' ' e ki ó c 6 n . • 

/ C u a n d o 



Productores  de Cacao  qué en slitatalidad está  constituida per 
20 000 productores --607. de los cuales son ejidatarios, son'pro- 
pietarips particulares de 5 y más hectáreas y el resto, pequeflos  pro-
ductores. 'Se' es tima  ";que  esta actividad'benefiaia a más  de 

' Existen  19 - 4ociaéionés 5 agriCalas de`cadaoteras - qUe - integran 
su vez' tres .Uniop.es iegi onales." Foimiváttas 'la Unión Nacional de -'.  

100 600 tehasquerlos :. - 
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Cuando sé' trata de=preciaar él praaeso económico de la agricultura 
de plantación, Se observa  'qüe el Estado.  de Tabasco .tiene "vocación" para 
ese clase 'de 'aultiVos Y que  e'S' l'á  actividad agrícola predominante,  ' tan 
sala cinco  Cultivas perennes' - ctibien-eI 36t: del  :total dé 1;é::' superficie-
cosechada  • (véase dé nuevo el Cnadro:3)'.' 

Ccrniti iltiCtri-a' se analizan las  Caraateristicaa de cada uno de los ,  
principales aUltiVai- aoMerciales ' 

i) Cacao.. La superficie ocupada' 'Poi -éste'cultivo es de - 
42 000 hectáreas aproximadamente, predominando los predios de 3 y 4 hec-
táreas 'cine  en  buena ',Medida ' resultaron  • ;dé' la  ar;licat'i6ri•rde la -reforma 
agraria  en la  ellifidad:''`" - tinnqne  la  inperfitie'total:de -L•aaCao no" ha 
acusado  aumettos skgnificatiV84 aiá los.ltirxos affos i .exiStenalicientes 
pata incrementar  - S6 aditiva en nuevas areas por ,C1 aumento sustanexal 
del precio si¡n'é eSta'alcanzandeste -=Prediactadt 

Tabasco aporta el 917.-  de la producción total del pais con 
31 032  toneladas cosechadas  dtikante'4978- . - (vease de nuevo  el  cuadro 4) . 
La actividad fue une de las piras  en  generar ingresos  al  'Estado 
ascendiendo  el.  impuesto que causa  el  Caceó  a  nivel -  Onnicipál-r; 
esiatai'linai': 2°300 tillanea-de'peSasePrakitadamente - eadalejereicio. 

Se' alienta -  con•pragramasc'`dre ,  asistencia - técnica en toda el  área  
cdcaotera' en  -atención d' la  destacada-':itPortancia. de este -. producto, 
nivel nacional  y  estatal.  S ha  i  strurnentack ",  además un: Programa-..de 
Rehabilttac'i&n  de  "Plintaaicidel.; que,  abiiSTS te -en-  la renovación -de-  :les' ! 
plantas improductivas,  "' la- de' los árboles  de sdinbra,; el -  control de- zpla",:- 
gas y''enferMedaides,  la  aplicaciónde fertilizantes 7 ,  et Control ,  y -calen-
darización de las . paclat ExisféYadémá:Sitn. -Progre:6a para lamentar, la 
expansión de viveros que es apoyado por todos los productores de cacao. 
Desde el pinto  de Viste 't1Cnied',7  Manej o' del fruto: ha  sido poco ef - 
ciente  la  técnica que =Sé requiere para  el-  cultivo  no  - es complicada  I 
pero si demanda ,una organización 1"perMatiente.1. - Los 'requerimientos  - de-- 
mano .de obra son de 60 a 70 jornales al ato por hectárea, demanda que 
se he - ele-Vado considerablemente  no "sól6'-por =1.a '.641iacitindel periodo 

El _precio aument6 de 000' pesos' la`-tonelada ..en el ciclo - 1966/1967, 
a 25 600 Pesos en 'el eicl"o '4976/1477', 

r /de cosecha  



recibidos. 
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de cosecha que la: actualidad r.  ocupa siete masas  de1 ato (óCtubre "7 - - 
abril) ,  sino  porque productor,,i-- '14:ég,,s.e, ha: teitendidoz, 
hasta el procesamiento primario del producto-,y.a quaja:Pniónesigal.: 
socio la entrega del ,  cacao ,  ya fermentado. 

1‘.Z0• ,ex.j.s„te ,pox. PA& aj- , -4-.Yenta:-:4,9 1' ca94S-t-k-POF,que 
ducciówsecomercializs~4%51e.lgSaAPIci40.PS99 produ  
reciben 'un; anticipo: a :L1 a.),entragaz 4  producto  p d  1.4 47:-.510-qP 
al final del ejercicio contable. Las asociaciones- entregan: 
la  Unión Unión para su industrialización,  exportándose aproximadpmente el 36% 
de la: prodlicabny5exc,Z-ozína ,tle-A-pag.tt. 

' -7: :•7, , . 
Pesa a. su i-i-mPPUanota.:51; ,,sa!:,-h4 ...Otorgado, escas-P.4,Ptan0,4,1~9  para . 

esteultiVO-, -ya -111 -a ea,PaPtAr.-,1 
PaX4 

comercia1ización,,dal:- :prpdqc .4 24- aptePgR, 
se constdeza. -P44. . 1-411(2P4.117t..4.09Pe.4.-,5de 
familiar y que las mismas han ido fortaleciendo a los-largo del tiempo  
su -propia :capacidad 402. ki-nanciamianto„,.: ,  

- -; - 
Czo:Pra, ,  

, sión.daspuladal,  cacAp• -•lo hA.4O Vos. r4qr9p;s; , 
ba•os ,-,altOdegicm 1de '30  000:hect 4e4.1,. 4.:OPS:4t4.4.51AS PT-5-4O±PA4lar4.„ts,..n . las 
r e gi ones:..opste,r#§ no .iza  
experimentado ..,var -.4:ec:ipnes ;AA: 'importancia 
nido en unas 30 000 toneladas que sitúan al Estado an :-.;e1; : tercer 
a nivel naciónal (véanse de nuevo los. cuadros-  3 y  4): 

OmQ, e1: so zPV..4.44014,1711,1a c:4'0,17;.9, 10s:,:paque -7,h 
ffos práductorp,pi: 1a-m4y9KIPar.-4.eqoP,:gx;-e,110,9n4.1:YIna:37.,240s, 

- 1-Itare4s.. , ;.., Un 07Z de  eUos ;4 0.9.-,,11.1claartoS y, -41...'reStov:Pq (111-4(2,S4Pro .,-. 
siete  

Induatria.:0e.qiteralagginos4.4 -  .41 .11-1íjel,W*1..quelze4t,,yegapTod4.9.,17, 
tor poco más -1.4.40-400  .PegoP.-,RP5.top.„44da 
ticipacián en las Utilidades por 1.9,s ventas de 

trePezadooPn algon 042PZOlgmas-~inggmenParilos -rendi - : 
mientos de la copra (en la actualidatl,a4.4a . 1-a2 toneladas IT?r, , 

.,„ 

Ea 1979, el Banco Naonal de ëdito 
• 

: este R.r""producto7. 

:1975t0*; 91.  '1: eo7:s 
,. 
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h e ct á r e a ), 5 7 d e bi d a p ri n ci p al m e nt e "a l a. e n f e ri n e d a d c o n o ci d a c o m o 
" a n i l l o t o f o " ; a d e nl á S d e a -  l a : f e r t i l i z a c i ó n : i n a d e c u a d a .y a l a f a l t a _ d e 
l i m p i e z a e n l a s p l a n t a c i o n e s : : : 

El c ulti v o d e l a c o p r a r e q ui e r e p o c a m a n o d e o b r a, o c u p a s ól o 
2 0 j o r n a l e s p o r h e c t á r e a a l' a f t a  y l a s' ,  l a b o r e s: s e Lli mit a n c a si ! ! e x cl u si -
v a m e nt é.: a 'U n a  o  d a s  l i m p a s  a n u a l e s,  fai n -: e ml,;nar g o, L' s e e sti m a Q u e el 8 0 % 
d el  c o s t o  d e  l & -p r o d U Cti ó n c o r r e s p ó n d e ,  a ".l a,-- m a n a-.: d e-  o b r a e m pl e a d a p a r a 
l a r e c o l e c c i ó n  d e l   

Pl át a n o.  •-  L a -S u p e r fi ci e d e di c a d a a -st r  •C Ulti V a L s e h a m a nt e -
ni d o e n c e r c a d e 8 5 0 0 h e ct á r e a s, si n q u e s e e s p e r e n a u m e nt o s i m p o r -
t a n t e s p a r a l o s -  p r ó xi m o s  a o s ' E n l a '4t 4. 1 --á l i d 'A d ,  s u  p r a d u C ci ó r u y a n o 
s e  o ri e nt a 1i a c 3. a  e l   e k t e r i o r c o m a ra u C e cii 6 -- d ni a nt e l a  é p o c a  d e l e n c l a v e
b a n a n e r a.' L a s :-Ci r cti nl e ati ci a b -  a p u nt a d a s  e n je t :--i n di S ci a nt e ri o r, a d e m á s'  
d e l ai'' n ór m at',e atti Ct e S' e xi gi d a s p o r l o s c o m p r a d o r e s, , ' h a n d a d a 4.1 5 6r ,"̂ : 
r e s ult a d a' q u e .ls e i:d el e  d e v e n d e r a  l a s  t r a n s n a ci o n al e s - b a n a n e r a s 

- 

A ct u al m e A nt e l a p r o d u c ci ó n p r o m e di a "n a ,p a S a. d e 1 5 3 ..0 0 0 t o n el a d a s 
m i e n t r a s l a s u p e r f i c i e s e a c e r c a  •   a p e n a s -a l 5 7  d e l a a g ri c ol a d el E st a d o,  
h e c h a q u e c o nt r a st a  c o n  l a  La ptit u d ,: d el':-.S V el o t a b a s q u e fi a p a r a e s t e c u l t i v o. 
E xi st e n Z 'ori ai a d e c u a d a s p a r a s u •ei pl at a Ci ó n, C a n .cli m a  a p r o pi a d o, - s u el o s 
d e t e x t u r a a l u v i a l  "y :d e cl r e n aj e p r o f u n d o; ','... e st c o m a s u fi ci e nt e - f e r t i l i d a d. 
E m p er o, . p a ri .i n c o r p o r a r  -' n u e v a s  `-i o n a S» 6 -1 6 -2"p r ó d u c ci ó n s e ' n e c e sit a ri a 
i n v e r t i f : e n - r i e g a 'p e r a'l a éti o c a •-S e d a, * -e nl o b r a s - d e d r e n aj e p a r a -l o s 
p e rí o d o s d e ^ l l u v i a s.  

E x i s t e n d o s z o n a s p l a t a n e r a s d i f e r e n c i a d a s p o r e l n i v e l t e c n o l ó g i c o 
d e  s u e x pl ot a ci ó n: " l a  ti u d  a p l i c a  i n á st e c n ol 4 g i a,  l o c a l i z a d a e n l o s m u n i -

ci pi o s '  d e "r e a: p a.,. T a c ot al p a' z y;:: p art e s d e I a C h o nt al p a -y .' a h a r c a m á s  d e 
3 5 0 0 - h ett á r e a s, y '-e l -r e st o; citi 4. ? .-S e ,- C a r a ct e ri z a r p o r b aj o s ni v el e s d e ' p r o -
d u Cti vi d a d'' a •  c att a a. ,,-d e  u n m a n ej o r u di m e nt a ri o . d e l a si ;pl a nt a ci o n e s; '- e St a 
C.lti x n a' c o r r e s p o n d e r  4 l o S' -'i n ni ci pi - oi d e C e nt r o,  C u n d u a C á n, . C ár d e n d s 'Sr, 
H u bi a n g uill o,  y   p o r :1 6 ,'At o n 7 Lit e d d: -d e:,l a  p r o pi e d a d : P r e s e nt e ',p r o bl e m a s 'P a r a 
e f e et u a r 'm éj o r e 's =,t é c n al ó gi c a a y ',Ai fi c Ult a d e & -' p ar a - o r g a ni z a r -S u 
c o m e r ci ali z a ci ó n.. 6 1 , ' 7 

El c ulti v o ,d e I - pl át a n o - a b a ór b e b a st a nt e m a n a -- d e 7 o b r a; al r e d e d o r 
d e 1 2 0 j o r n ai e S -..a t -afl o p a r h e ct á r e a.. •  

i v ) C at a ,. d e, a zil c ar.,  E s :c ulti y a, q u e h a. i d o g a n a n d o -  i m P o rt a n ci a 
e n l o s últi m o a s ui s, .' E xi st e n s ei s..i n g e ni O S -. a 0 c a r e r a s d i s t r i b u i d o s e n 
c u at r o . m u ni ci pi o s q u e r e ci b e n  c a 4 a, d a a z ú c a r q u e s e O bti e n e n  d e  u n a s 

2 4 3 0 0 h e ct á r e 0 ( v é a s e '  d e  n u e v a C u a drt¡ 3: 1; S u, ,g;I: 4 4i 1. 5 5' n.  o b e d e c e m á s a di r e c 
t r i c e s  e m a n a d a s  d e l G oiiii r n a ' F e d e r al. q U e  d e l  p r o p i o  E st a d o.  E l   f u t u r o  

5 1  E n  C o s t a   d e ti. 4 r fi 1 el r e n di mi e nt o e s. d e 4. 5 a- 5, t o n el a d a s p o r 
h e ct á r e a. 

6/ S e e sti m a q u e e n e s a z o n a e xi st e n u n a s 3 2 0 0 p r o d u ct o r e s .̀ 'A di f e r e n - 
ci a d e l a o r g a ni z a ci ó n e fi ci e nt e d e l o s p r o d u ct o r e s l o c al e s d e -c a c a o y d e 
c o p r a, l a d e l o s p r o d u ct o r e s d e pl át a n o a p e n a s e st á e m p e z a n d o y e s t o d a -
vi a m u y d é b i l. S u p r o b l e m a p r i n c i p a l e s l a f a l t a d e fi n a n ci a mi e nt o 
P a r a m e j o r a s t e c n o l ó g i c a s, c o m e r c i a l i z a c i ó n, t r a n s p o r t e, e t c. I n v e s -
t i g a c i ó n d i r e c t a e f e c t u a d a e n Vill a h e r m o s a, a g o st o d e 1 9 7 9. 
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de la industria azucarera, y .Por' l'O:Jtantd- '4-  la  
depende en cbnieduencia de lea-- decÍs iorfes z'qUe Se  adopten 
central. 

VV. V V 

El 

(.` 

corte de das44.-  -ose  1,4 labor . agrícola _que absorbe Mayor-  Cantidad 
de *as?  de Oilia'; lo  interior ,  -unido  a  los  elevadqs Margenei,de 

ha dado origen  a  que §¡ ga:dtiq tiyia presión  deide  el interior 
Estado dirigida  a „ConSerVar, ..inClus a iumcntir iis u'i.JerfiCieS bajo 

cultivo.. Durante los  meiei  4e. Corte, la. deibanda,de  inane de  obre origina 
inriigraC•ifiin'haCia el - tetado.  ".1.e.S.4 Varias; regiOnea` del  pa  

Pimienta. Es unulfivd  que  aia" él Es tado ea'  de tipo . ',Permd-' 
nente y 444 `.e.1 Wk,c,.;‘ e. prOduccOn . nacional (vase de  nuevo  
cuadró '3I.;.ESt'a .,aSpeCia;L:.:44, 1,4 
actualidad 'Un  considerable -renglón :de IngreSOS:  La pioduc1ón total s.  
destina principalmente a la exportación y se realiza a de 'una 
unión  agr,ic,P1-4:regional  que _comercializa  el ,producto utiliza,ndp  un soló 
canal ,de Oferta:"" .8iy- émbargól'y: Per —inforMiCiÓn 
unos "..dé:  1os  2 5,99, ,.productpres  son.  los c.fficentran,  la  °pm' pre,•.venta,„ 
del producto „y .mo relaCiÓn con -1:4  actividad 
productora) Aunque  1a sperficie, 
ocupada JgOr .eSte ,..ee bastante" _Rodes,:ta.,460(),. 4jcitkceits., AfT.64niá4a 
mente) , auS - ni4eieS 'de 'rendimiento  
nacional. 

*,. 

Elementos _característicos del Cuttlivo .4e, la pind.enta sn que ,requiere 
gastos ,minimos,_,,de. mantenimiento y  es  un  anthsorbedordmano 4e.s,  obra. 
Con respecto a esto está „registrando;ún.,,.desplazástiento consi-
derable  de la maao...cid'airá tradiCIOni." fi-lente disponible para atender este 
cultivo,  Vaea , expectativa dota V esVj remlneradas, 3  (en es pe T. 
cia 1 la  pa.tiolGra)En Çunduacán,  15'¿)il,e,..~105.  1e (i1tiina eoecba940 seji 
levanté, por escasear et: elemento _humillo requerido . . »..  

danaderia Idesarrollo de la_ ganadería Ipue'de atribuirse 
la creciente ...importannia,que adquiere . 
La abundanc. iá:de i4;urS:ói natgrales -aPioPladds „para  est. acçividaa ha. 
sido la razón „de la ,temprana ,expansión  de 10, exp ót,aci4nes „p.e-cuay4s ai 
escala relativamente considerable.  

••• • .2 5:1 .4 , .Te."; . , 

2 ''lia'eS'irliotnrd'Ipro'dnt -tare;delS'UbS'e'tr:: , ;.picua.,r-to'nóha experimentado 
daMbios di''.-importatiCia.'ilL5t. g ad 6'150 .3:14:i1:8'' CbtfiritHfixlidís:c.ctin :;887;i: aproxi- 

, Triada:Mente  dl vaIor  dé  T. producción gtili0e:tori;..:Seguido: ,-por el 
por-Cirio ..qiie4f5dita`e•elf, ".,.."30:::,... :-.La.";'pl.t.0.-i,gy:ti.,,4i'-autii .érita..10,,..Orkg,idér.abtetitnente 
•su  producci6- ';'Per representa codavta .renglón  .„ de  niveles modestos  . 

; 

" En 1978 '1dr:lb.-446. 'gátiadéfa ser..ves bovinos 
y .36 .,000 0fior6iii9 , Loa .;eti  la''actualidad tiña 
eitétiSión%erCana''e' I 506 ,Q0-001hedtaredg Siendo ''en earmindei genérales la 
relación. tintid...ill.os-Y", 63.faibitii!,,g-dtiadt..o'-'dd'Iiiiii lidetard4-.7 1.1);:fr cabeza :de r • 

• „ • . _ ganado zifetund.,:, -1-4 -fiCluSor-SUptyri,ietiditi.i :qué , ', pileda:-:,:haberaleatibvituide.. , :l.a:...,  
' •-•3 ',:•";,';, 3'. 

, 
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superficie estimada' de pastizales, la magnitud del coeficiente sea-alado 
ilustra acerca de las favorables condiciones naturales de Tabasco donde 
hasta muy recientemente, con reducidas inversiones y con técnicas rela-
tivamente simples se había podido mantener una extensa masa ganadera 
que se incrementaba sin mayores problemas  7/  

Los ganaderos tabasquefios se han organizado en asociaciones (pie - 
pertenecen a una Uni6n Regional , y, aglutinan a todos los productores, sin 
importar :régimen.  de tenencia  de la  tierra a que pertenezcan  ( se estima 
que  el sector  ejidal partiCiPa  con  poco 'más 'del 107.  en el  hato ganadero 
total de ^ la  entidad). Una de-  las'  finalidades  de la 'es proporcionar 
el acceso  de  sus  sociosal mercid4: nacional  de terne' tse -calcule una 
vente Andel  de 228  0OO  cabezas  'sólo  zá]. -Dilerieó .tederal,  lo  que consti -
tuye una participecibn del 35% 'en'er -abasietiMiento nicionel de -carl-i,e 
para dicho mercado), mediante una politice de precios 'uniforme para 
todos los  prodyctOres,, que le',.:Ctoria -'11ri -aleo r:p 'cder cle'-'tig-b_ciación  en 
dicho mercado .- Todas' las ,Ventai 'de terne,  lo  mimo que las 'distintas 
etapas  de  si comercialización,  Sa,rda/tiaaaiewiésda ria 0a0a - 

• 

"Les Ventea "de Cariie  hacia tifere -  del 'Estado han'experiMented6 un ' • - Crecitlient-o?  eSPetteCTiiier . instalación 'del nuevo  ;0a-eacieto  en -  
Villahermosa  yr`le'eci4Ufaiión!de CaMiOne"i'frigOrifiC'Ci ,pgi'Cuerita  de la -  
Asociación  de  Ganaderos ,  se  modifç5 '-radicalmente  la  estructura  de -  
dichas ventas e'n avor  de 'fi -  CarVer-tWkra4'cia".  y  congelada que representa  
en la  actualidad casi un  1007. de  las mismas  En la 
sacrifican  iCeiCa -  dé 1.86' boo 'oetleiai  al a*d;"' :  

Esta actividad recibe más del  50 del  monto total del crédito 
privado  y 6-ticial'qUe cse  otorga  en el  Estado  lnfitiS;e:  en  eitá proba -
blemente  el  hecho  de  proporcionar  zmás  seguridad  de  recuperacói  en  
eclisiParáevati -.con: las attividadea -agrítólea, -por eleby...o; - - 

' Existen grandes extensiones  de  tierra que  dr  las tkinditfonei - r- 
, 

hidrológitei r cte  la  entidad  se  inundan  dUra04 --cletertaineifii -éPocas  del -  
ano; por eso  se utilian --i(Stieí déatader  t  àthles  ti 
hecho ha permitido incorporar graticles extensiones a esta ,actividad. 
Por ' -Vire . Perte:i r 'el",sisteme agrícola  i¡a4101--dia1  de  tubatoza -quema  
ha  con&icido  a la  desforestación denormes extensiones' jcontribuyendo  
además  a 'la" "StiStitáCión `'-de  selva  P-6 "r",. .a .bitadeio  al ' -favorecer  

•
con-

diciones tlimáttrógited  el  desarrollo`de!,PastáS ritiiat-a  la  ganadería  
7/ El hato ganadero de la rama de bovinos se ha. venido duplicando cada diez 

2„afloslya que de pocc, Lmás 4e: 240 )0,00 cabezas : -existentes ep.,1.9q9, ,s e pasó a 
crea-daffliedía :mk1 -11YAt-da 1960.T4-, Poco- -1414 de un . 141-16.11  da 1970  • I'cr-1-0.. 
menos_ has  :a]a  del 4e  los.  TqesAllt.4, Aa .;d2EP.4.11.s iba :(1A. la  

-_. :ganadería -,tabesqgefia, no se !„clebi6 ,;-al aprovechamiento scuantitar. 
,tivo de loa pastos Sialgá,:::da:.grán ,,,P.ar.edt .44 
miento  de  de superficies mayoritarias  de pradera artificiales. En 1950, 
el. 47.rde las 220:000  hect  4gaa -.4e-L-P,aafe:9a..--r.dgiser,adaS Pgr,:el' :-:Censo en 

Estado, an :d za;,e11,1,61.41.ds da 19791-4 --PcrAdataid :se 
hábía elevado  al 767.  de  un  tqtal .rAgistra$4.9, de 980 .,..00oITct4,eas de 
pastos.  ::Véase, : René Earbosa,La,ganaderia - privada -1,7 eiidal. Un 
estudio en Tabasco,  ,Qentro,de,InveSeigaciones Agrariás z ,Méxicq, 
1974 1p7igs.51 y 52.En  el Catira() decenio, el aspecto extensivo de la 
ganadería ha sido más importante aparentemente que el. intensivo. 
Véase, Secretaría de la Presidencia: op. cit., tomo 2, págs.121 a 125. 

/vii) Pesca. 
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vii). Pesca. Las actividades. pesqueras han.tenio.  poca importancia 
en la  eóbfibmia. : tábaSgueria - a pogár do disponérS6  ce  aimlt.os.recursos para 
su expansión eh lag zonas 1acUStre0 Y  en ins  titOra ps parte de s.  
COse4 de-191"kilóIétroS' en el'GOlio su'pIataióita continental 'Sa esta  

' 66' ¡PIDO' kilómatros ' Cuadrad-OS y sus' siSt4ias' laguliarbS' del  litoral en: - 
29 800' hectáreas  'CUanid'ada ,~,,.06n". terca da '760 -  owhettáreas  de  zonas  

inundables, de las cuales 110 000' corregI5Ondén a' 193  embalses importantes.  

El litoral cuenta  conc p4meroSaS-barraSi,  formaciones arenosasque 
facilitan' esta ' tipp: de actividaer El  vclutien  ce  la  ii:i6/(4.19.0-PP 004(1-eta: 

parManatidO'  etacio'n4doj  alrededor ce las 13 »P. toneladas ar._a:..es 

os voitiMe-ne:S_ SuiCePtibiaa 'de •á'c¡id4-at4:4 -PP'" actualidad . ascienden,  , 
s e gan 1aS"-aUtOridadW toneladas ̀, ylas potenciales
a  15' 006':82".:::'* 1:09`'.-'-e*i4aa - etittda,&1: alrededor
de 55 elia,41i4, i'ariSaict:41?ad: 4h 7..voe -0.;p1-  OO. PO' 41:10.4P-  de  
paa OS ' deitacabdó -  en 'Orden: 46 - iPiortincia' el... Ostión"; la-  =Jarra-, 61 - 
camarón, la bandera, 37 e1 robalo firml-ng'S 511.e qu4Itnm, 'esta, .aptivi - 
dad Muestra-  cierta aVOlCión  positiva  ' del. índice registrado -  en 197v  
'(1.53 .:45 Y"raPraSi4a 4:Oikia-14S 
de nueici:éi'dUadró'' .5 - - - ' 

Le  f'cli107.de .,4g4111-iet*ied'ismOatk.ez. e.S.P:a.Y#4101A4  es la  
cooperativa  :"Existen alrededor  4 11: en  el  Estado044i oda-p ..c4b t- en 
su t4a.lidaealaaPi44'.114144*57,O4arón)41-1.:41r404,..,a-04  de 
1 603:  pasCidoreS" 'Y:apórian el 070-0 la.' Pr8dge0V5i5-.6taT. - 

"bentró-da- Ia modesta  expani6n  ¿lúa ha,registrado,dsta aCqVidan 
se ha producido un mejoramiento de los  medicS de Captura a partir dé 
1970,sobra,todoan lo referente a..laS,  embarcaciones dedicadas  a. la  
Peság. ..callat7eP -0-1Ye..c.';9s.truqe?-O71  Se X'es4a ,en astilleros   -- 7 
zados  dentro  del  estaco - 1 - ‘radP' de  tiar ,1sto#114.4Z94 que. sufre este  - 
tipo da PrOdUO46.¡I 
da" estos productos,  müy  alto ; 

Además  - dé :16s :,-15t. oblémás6"aaiiVad-Os de 14: actividad_ petrolera  en el 
IltadO '  (a loSqUe:  se  hace i-éU- r,44.á'én-OX CaPit14,9 if.2 ".We'46 . 'trabaiO) ' 
los 'pesCadcreStabasqUaffót tropiezan  con  itSt4od10„54POrtanteS;4e...,011,7arSa 
natUrataza -qUa'fianan ' SU' ProdUCCiÓn,efitra'ellosprobb.40:an,S*rela-, 
ciones con los armadores de barcos, deficiencia § -in al -  funcionamiento 
de las cooperativas y la falt a  de una organización eficiente Para .1a . 
comercialización : y  el;:controIdeguS".-.produttos.:2.:Xtra -'regolver- esta 
situación --bajo los auspicios de la Delegación del Departamento de 
Pesca .4el : GObierno-Pederal::at §-6511all bitálaiiado-15::gruPos 
de pescadores  .apoyados.enl&  Ley da.  Sociedadas ;' da r-Solidaridad  SPCial 
cuyo , ,objetivo;(,fundamettal'ess:liagaraagrupar  a  todos  lospes6adores 
tabasquefios - an:una-gran' Unión' da Sotiedadesf7y 'cdopéiativas: ,  qiia' las  per -U  
mita ,:controlarimajór:. sw,prOpieadtiVidadr,;.  , ' pretende llegar :a tener 
una organización  sólida y ef 1:dienta -,de productores' igua.V)a "lag' -  de los 
agricultores y los ganaderos de la entidad, aunque en el caso de la pesca 
se considera que esta tarea de organización es más dificil por ser la 

8/ Departamento de Pesca, Delegación Tabasco, julio-agosto, de 1970. 
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producción  raás  disPersa, Compleja 7y- diversificada que da ganadera. Sin 
embargo se espera garantizar-,'el empleO Pare, 11. opa familias de pescado- 
res, ,api-oximadamen, !  Para  11-4V -4, 'a cabo ' " esta labor 4g, . organización en 

, - 
la's z ot,i  , n'i 7i4idé : Pu! _el , iilt:,riP'Z''' .2., di° ' PIi?'..- 1--  ' ..¡Pioal de Uta -, , Mactispana, 
Centl a y  Centro, ,Etei.egaci6n"del-PeaC..a Se COOrdina cOn .  él Programa de 

, Inversiones pare • el  Desarrollo -  RUrat (PIVER):.  

viii) La industria manufacturera.. Este sector presenta un rezago.  
t-..á.10,.'é. .*,térriiinos -, de, Valor agre- 

gado come?, de'CaPital 1nvertidp.;,- -7 *.j." ' Resalta  
aquí:: Un de 
este trabajó:., el de  las  ca.sas  por lasqUe.no Pe, ba!régistrado .en 
Tabasco  ia diverSitleacion ni nn gradblde„industraliaciór, Compara- 
bleb al de'- Otras'iónes  del pals  donde, presetarse  'actividades 
dinámicas,  led miSmaS han.  transMitido'sn iMpUlPO al Seetor,industrial, 

:Se, ha' logrado., Pin e,mbargó Oxitp.,. en. él ,áogrrollo de ciertas ramas 
relacionadasCon el  aproveáliemie-nto- 01- 1--OPlrecursOs agrícolas de que  dia-
pone el Estado, sobre tbdó en los principales  cfalt3.vos  de  plantación.  

Segun  lainformacipn disponible, 4 part1c,ipaci6n„del ,sector  
industria1  en el PrOd4t-ó_ internó,f4e - 41-- ;97,7"67.1:1'97p  y de  l .8Y0 .en  
1978'; aunque  la  épaisión regiStredsa'P'Ore,Sta,éii-vídéj:d1.:ir:aiite'éé:ié 
periodo  kne 'éqUivalente'_.al . 410010,  anual Es  evi 
dente que  el  sebtOr seCundario'tieile'Un Pes -erii-atilirgténié`  pequeño en 
comparación  con  las actividades .nT01)q10-P-.1. Y c91?  el sector  comercio. 
(Véase dé -  nue4O'él - - - '•:- 

Arno akiptirjrádtiOamente átiinde.40  mineras,  91.  las industrias  
de  tranPkOrmaCi6n -hé- Cireunacrilen-'04- 4tela.IPV's4P'0.4141-Iétrial. 
Entre'ellaidePtiCa merCadamentelaanni4CtUra de:PrOduCtOs'aliMenti 7 : 
cioi, : PigUiendb'en'Orden : desCendentellafabriCe0On- de P*P11440WIre, 
la elaboración de bebidas y  la.  Fama de productos" y guatanciá§  químicas,  
que abarcan, en conjunto alrededor de las tres cuartas partes de, la pro- 
ducción  Druta  total  ("sre'aripP dé ni:1‘6•iier '.3addiás  6 Y. ) '10% -14 rama de pro- , 
ductos a itenticios.representaba el„-5 o  del total de  establecimientos  
comerciales aportaba. el 6670 dP,14:,P-r-OUCCión bruta y detentaba el 77% 
del Capitai'inVertidO - netó. 

9/ La industria cementera-está iniciándose apenas en la entidad  (en  
el Municipio-de Nacuspana). „J. s„ 

10/ Las cifras  del  último censo industrial revelan que  en 1975  existían 
enz,-Tabasco.--301  establecimientos industriales con una inversión neta  
superior  ales  575- millones de pesos y cuya producci6n-lbrUtal total 
ascendía a los t578 millones . El valor agregado  censal:-bruto gene- 

.. rado por todoel sector giraba,alrededOr-de los -165 millones de pesos, 
que ,representan respecto al total nacional entre el' 0;1% y el 0.6%. 

/Se puede 
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Se 3. 11pae.. ,a-seiu.r. ase... :ve,e1 arrQllo industrial1  Estado descansa • 
bAsicaMente e  iS .agroindu.st ria-S . Dentro de láS'14nuf aatira.S 4e. aii-

Ln4eptos,.geitecanla. molienda 4,-ezriCar.,,  la  .fabriéacion de .:cáp.40 
late la eiabOraCión. _de -aceites  de  se-óCq'.:57  l  de - -,pr6-4,15 -Ctoi lácteos, entre 
otras. Tan soto los ingenios representan  el  66 , Je los  aCtivos fijos 
del sector y generan, más _del 367 del  egiPIA9 . 

En  i6rminos  generales, fas indus .EiiaS producoá  de  ailirlént6s sé 
locaiiaart  en  las. Areas donde _se producen  .19sinsumos., Así, los, ingenios 
azucareros ;del . Estado...sa_ en-  Opentran.ienjos municipios' :de Cárdenas,.
Tacotalpa, Jalapa y TenOsi.q-  ue; la. indUstrie del cacao,  ifón4é:. _,..taja ,pro- 
ductora es Más importante:  Para.i6o, Cámalcalco,  Cárdenas -  y Teapa; :;laS 
empresas -de..,productos lácteos „en. los 'municipios .ganaderos 
Jonuta„EalanCin.,y—,,TenoSique ;  entre., otros) -  El resto 4 .é  este tipo  de  
industrias  se encuentra en Villattermosa al_ igual -  que las.: egiotelladóras 
de refrescos  y el ,resto . de las industrias . Medianas, que. COMprenden otras 
ramas de las , manufacturas, como la ela.bOraCión de irisectici.daS,.y ,dater- - 
gentes, la de plásticos, etc. 

, uña,proporqii5n, j,mpore*P-4 10,441.0:4#4 que_Se„deserielle.en,4 
capitahestatal,:•corresportde r al  0.4., ce  la  Liudad  InddStria.1:  
resto  de  l4S.,pequefies...empraSes se- , 'encuentra 
como  ia  abricacin  de ,,vestuario que constituye 
(Coa dos  ,emPleadpS, o , menes) .  '1OS  talleres  de  reparación; etc. . 

, En, párrafos ,anteriores., Sa.,señaló qUe.Ioé• 
priMCidialmenXe por  productos der,,,- SeCtar.pri-

matio,.. ,-..Dgitica aqUi el hecho :Je .que en las. ramas .m-Es_ importantes ,  
c*10,1A:induStri4i*P4a,!44:7 caCaprOdg'ctCS .,144.pfp,20,00,#,#4:,Y, 7  
preparaCión:, y ,eónSerl-ias son ;.0.„...IF 9:7 
ductOreS'agr6A0ail4:431':,*:41):0:04,03-04,0-0.-146:-.0-.9-1,0*4140.-P-F-9 -  uuLtLres  los  q.e  los industria coio  es e]  caso  de  .:4100'q4AZ'a:, 
d0r6:de Cacao ,  Frgorifico ys. hmacacora  de .  'C-árile:'  Oleaginosas  del  
SureSt0,1,„ 
diaCión°.SignifiCatiiia  en la  mayoría  de  los  artículL$ qe  manufactura  
• - ' ; ' 4 ,̂ • ; •`' . _ • " : f s",f *,` 

Ii! , -Por:na.:di'sponerse5dé cifras MAS -actilalizedes;  los-datos • :referentes 
• - .„- a  los ingenios azucareros  corre.Sponden,  a-1970.. "-: CoMisijkr Nacional; de 

'Desarrollo:, IZegi•rcinal , Estatal) de: Desarrollb;:197<6:,•,.,TabascP,  tomo 
segundvízf'.,-NO:.-se.:;• incluya= ,por  lo  tanto, te,  producción det- ,,nuevp. ,• • 

, 2 
 

.igid  B6111-:t4YZA.ilt-«;:"Ititstalado ..', a' Mediadas' d e 1-741 tino-. decenio' 
'i2/ Construida hace cinco años 'aproximadamente Con participación  del  

Gobierno del .Estado y NAFINSA; en sus 300 hectáreas de superficie 
cuenta con la 'infraestructura requerida para la instalación de 
Pequeña:', mediana- .1,7.: gran-industria.-  

" 

, L; ; /La etapa 
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• La  etapa dé comercialización  - de las principales manufacturas es 
cubierta en _la.--MaYdria de los casos  pOr'ef'fabriCante o bien -por  el  _.„ 
prádiktórfabriCante : '13/ Por 'ejerdP1 einpredaS Chaco/iteras Venden 
su producto :al Centró '6e eoridumo - :f inal (tiendes 'o -autoservicios) :?- Pdr. 
su Parte, la CO44di4lizaci6n dd'IOS'PiO4unt6Sidei fri gOrifiC6Se'hAti' 
en los MercadOS-',de'dedi.-13A6XiCO,'dUadalajira'S,Mónieire yi  PrinCipal;. 
mente), siendo atendido directamente per le  Unión  Regional  Ganadera'. 

Lod casos  'citadOS data_dee  de  los  niár  ¡enea dé:jálátiCia-geiieradda - 
por una Coterciá lizadi.on -_coi -dircCto -  que minimiza los  :cos tos de  la - 
inett4edlaqi6n. . . • 

• • r r  

En el  cao  de  otras .: empresas importantes como las embotelladoras  , 
de refreCO'a -Sr fa teneticiadoin'fieetlg444''CaO'eS-sabid¿PiCi anfiSi7;-' 

.diariaa'dc'irati4ss'C'8naOr4ne'; e efecto comerciales muy amplio al - 

generar excedentes Ctiraf:,-admihistieCiónde74antaa, 

En resumen la economía tabas quefía tiene un carácter eminentemente , 
exportador por "hallarse orientada 'de Minera' primOrdiat' a la  venta  de sus 
productos  , fuera de la entidad.  Ensegundo:' lu gar, esa ; orientación  al 
exterior del sector:.  agropecuario ha 'Sido, faVorable  a  1Od`" intereses' de  
los Pródhtiores'iabas4uatioS:por¡ne,leS  ha  permitido astablaCar'-u4 
estructura' de producción Una ' fOrMaaóli' de-capital  -• propia ;  'Si.ra'" p:iri .= 
der significativamente del exterior. En tercer lugar, la actividad 
petrolera, , si. bien constituye en, la : actualidad el sector mas  -importante 
den la écijnoaa estatal dado' in PesO"deipronibicifonatiCh  el  alor  el PIB 
y 's'II elevada  participación: en' la , estructura des la invers ion- publica en . 
la entidad, os una actividad  cOn. ;c iertas características de enclave Vol-- 
su escasa viti-&114eitítá: con el  ráé4cit, ProdUC'tói;:internP.  Su  funciona-
miento  en el COrrOponde . necesariamente a los 
interesés  y- los objetivos del desarrollo -dé los •tabasquefios:ni há. -  con- 
tado corii la participación  direct los . ib‘F 6',:íúbx..4.'fli- al:-‘'gff( aunqUe''' 
algunOS: :  sectores  de  ocupación  " tigyán beneficiado por  ' la expansión' de 
la demanda "de bienes  ' y . servicios -Cine' ha rédultadb  del  inticitiCntó- en la ' 
actividad petrolera) ;  por el contrario, la actividad petrolera ,es pro-
movida: por entidades relativamente  .externas  a Tabascp::Puest¿i-, . que  , res-
ponde  ..intereses Y' objetivos 'nacisinqles ,..:..:- .As1,-,2mientras., en: et, conjunto 
de la, :ec Onomía estatal - ..l os:tabas quehod. controlan  e.1, funcionamiento de 
la mayor parte de tu aparato : productor Sustentado fundamentalmente en el 
sector agropecuario,  el contra .:c1c-',(11a:; ',actividad., 'petrolera. queda -fuera 
de .sti :jUrisdictian..14/.. : 

13/ Investi gación directa: entrevista ,Con el Presidente de la Cámara 
Estatal de Comercio, agosto de 1979. 

14/ Esta situación, que de hecho corresponde al campo de las relaciones 
sociales de producción, suele pasar inadvertida si el análisis se con-
centra exclusivamente en las cifras de la economía tabas quefia ya que 
además de las implicaciones puramente económicas tiene otras de 
índole política y  social.  

/Es inne gable, 

_ 
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Es innegable, por otra parte, que la economía tabasqueta, por el 
hecho mismo de ser esencialmente exportadora, no ha logrado superar sus 
propias fragilidades y deficiencias, quedando sujeta y mostrándose vul-
nerable a las fluctuaciones en los ritmos de la demanda externa. Tam-
poco ha logrado diversificar su estructura de producción para equili-
brarla con un mayor peso del sector industrial manufacturero; ni ha 
logrado un nivel satisfactorio de autoabastecimiento de bienes básicos 
(alimentos incluso), por lo que la entidad se ve obligada a abastecerse 
asimismo en el exterior de la mayor parte de los bienes que consume su 
población. Hasta principios del decenio d e  los setenta esa situación 
de relativa dePendencia económica. de Tabasco con respecto al exterior 
no parecía haber afectado excesivamente a su estructura de producción, 
distribución y consumo, en vista de que la entidad mantenía términos 
de intercambio comercial favorables, y de que el nivel de vida de su 
población, sin ser óptimo, había ido mejorando significativamente, sobre 
todo en comparación con el resto de las entidades de la región. La 
organización de sus productores agropecuarios ha sido bastante sólida y 
eficiente y les ha permitido hacer frente con éxito a las fluctuaciones 
normales del mercado. Sin embargo, esta estructura económica y social 
no estaba preparada para entrar repentinamente en una situación de 
acelerado crecimiento en uno de sus sectores,  e . El ritmo 
de la explotación de hidrocarburos en la entidad no se había distinguido 
del crecimiento, también acelerado, de algunos otros sectores de la eco-
nomía durante los últimos 15 afios (como el de la ganadería principal-
mente). Con la aceleración apresurada de la actividad petrolera la 
fragilidad del resto de la economía tabasquefia se ha hecho patente, 
sobre todo en la competencia interna por ti acceso a ciertos recursos y 
factores de producción (como la tierra y la mano de obra local). 





! 
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