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INTRODUCION 

Con el presente estudio se pretende conocer más objeti-

vamente la realidad de los indígenas chontales, precisando sus 

problemas derivados de la penetración de Petróleos Mexicanos en 

la zona del sureste del país; el conocimiento de esta 	realidad 

permitirá una mayor comprensión de su organización social actual. 

Para ello partimos de una hipótesis general de trabajo que 

establece que estos grupos san afectados en su organización so-

cial por la producción petrolera, es decir, que dicha hipótesis sir 

ve de gura y de base para la investigación, la cual será comproba 

da en la realidad; así orientamos la investigación mediante el co-

nocimiento social existente, relacionándolo con la realidad concre-

ta, realizándose investigación de campo que permita un conocimien 

to más amplio y objetivo de nuestro universo de estudio. De esta 

manera la investigación al hacer referencia al todo social, permi-

te descubrir las determinaciones esenciales del proceso estudiado. 

Siendo el propósito de esta investigación aportar elementos 

a la teoría y despertar inquietud en los investigadores sociales ha-

cia el conocimiento de la problemática indígena, que los lleve a 

plantear soluciones prácticas a los problemas que ataren a la - 



población indígena no sólo de México, sino también de América 

Latina. 

Para realizar la investigación utilizaremos el meted() dialéc-

tico, destacando lo general y más característico del proceso es-

tudiado, considerado ccrno producto del desarrollo histórico de 

la formación social mexicana. La cual es el todo social en el 

que se da dicho proceso. 	Partiendo de lo general a lo particu- 

lar y viceversa, con dicho análisis podremos establecer las de-

terminaciones esenciales del fenerneno. En el proceso de trans 

formación de la organización social se buscarán los elementos 

determinantes que producen su cambio, siendo necesario realizar 

un análisis' cualitativo y cuantitativo de nuestro universo de estu-

dio. 

El proceso de investigación a seguir para el desarrollo de 

esta tesis consiste en la recopilación del material bibliográfico 

y hcrnerográfico, -selección del mismo, - lectura del material y 

elaboración de fichas de trabajo- realización del diseño de inves 

tigación que comprende: justificación teórica, objetivos y sistema 

de hipótesis; -elaboración de la gura de investigación, - -marco 

teórico, - primera visita a las comunidades indígenas 



to 1980), -realización del capitulo primero y segundo-, trabajo 

de campo (febrero a mayo de 1981), utilizando el diario de 

campo como el medio para recopilar la información; -elabora-

ción de la cédula de entrevista, pruebas de la misma y su apli 

cación; capitulo tercero; y comprobación del sistema de hipóte-

sis. 

El problema central de esta investigación (La Transforma-

ción de la organización social de los indígenas chontales de 

Nacajuca, Tabasco; cano resultado de la producción petrolera. 

Perspectivas actuales y futuras,). Es de suma trascendencia - 

social, porque permite dar a conocer los problemas sociales 

a los que está dando origen la producción y expansión petro-

lera. 



JUSTIFIr"ArION TEORICA: 

Para analizar la sociedad actual es fundamental tener pre-

sente que esta se encuentra históricamente determinada, por las 

condiciones materiales de vida que dan como resultado ciertos -

procesos sociales que constituyen el todo social. 

Es por ello que para estudiar un proceso social es necesa 

rio tener en cienta la totalidad social de la que forma parte, - 

para explicarlo científicamente; de aquí la importancia de la in-

vestigación social que permite a través del métalo dialéctico,co 

nacer la esencia de los procesos sociales, partiendo de la teo-

ría existente y enfrentándola a la realidad. 

Produciendo de esta manera un conocimiento más objetivo 

de la sociedad,que viene a confirmar o a transfornar el conoci-

miento. 

En esta investigación se pretende analizar un proceso so—

cial, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es decir, -

que está inmerso en el todo; en este caso en la sociedad mexica 

na actual, el proceso es: 

"La transformación de la organización social de los indtge 

nas rhontales de Narajuca, Tabasco; como resultado de la pro-- 



ducción petrolera. Perspectivas actuales y futuras". 

Es necesario destacar que este proceso es muy importante 

en la sociedad mexicana, porque por una parte, el petróleo; a - 

partir de 1976 adquiere una vital importancia para la economía 

mexicana y, por otra los indígenas sufren una constante destrue 

ción que hoy adquiere mayor fuerza, que ante esto, los indígenas 

empiezan a adquirir conciencia étnica y que en un futuro próxi-

mo serán un factor de conmoción social. 

Esta desvastación de que son objeto los indígenas, se remi 

te desde la época de la conquista hasta nuestros dras, que se ha 

dado a través de diferentes mecanismos, como resultado del de-

sarrollo y expansión del capitalismo en nuestro país, ya que es-

te modo de producción es el dominante actualmente,y que a par-

tir de la r"onquista empezó a adquirir fuerza, este modo de pro-

ducción al desarrollarse empezó a asimilar otras formas de pro 

ducción precapita listas, entre las cuales está la de los indíge—

nas; que desde la dominación española pasaron a ser fuerza de 

trabajo para los conquistadores, sin embargo todavía existen --

formas de producción precapitalistas que se dan en el seno de -

los núcleos indígenas; empero éstos no se encuentran ajenos a -

las relaciones capitalistas, ya que están insertos al la formación 



Social mexicana, es decir, que mantienen relaciones con la socie 

dad global. ("abe señalar que a pesar que los indígenas forman -

parte del sistema capitalista, siguen reproduciendo formas de pro 

ducción precapitalistas, que se encuentran en proceso de disolu-

ción; la existencia de estas formas se explica porque el capita-

lismo conlleva un proceso dialéctico de asimilación de estas for 

mas, imponiendo sus propias formas de producción y por otra - 

parte permitiendo su existencia, debido a que se beneficia con -

ellas por permitir una más fácil explotación. Por lo tantc) cabe -

señalar que el capitalismo al expandirse, tiende a la destrucción 

de formas de producción anteriores,que obstaculicen el proceso 

de acumulación de capital. Es objeto de esta investigación los me 

ranismos que destruyen y transforman la organiz,anización social 

de los indígenas chontales,por la implementación de Petróleos --

Mexicanos en sus zonas de asentamiento, específicamente en Na 

cajuca. 

("orno ya se mencionó, el petróleo tiene gran importancia - 

en la economía mexicana, a partir de los descubrimientos de ya-

cimientos en la zona sureste del país, porque éstos colocan a -

México como un gran produrtorde petróleo y gas; en un momen-

to en que las grandes potencias requieren de enerOticos, depen 

diendo sobre todo de las ventas hechas por los paises del Medio 



Oriente, especialmente los Estados Unidos por el bloqueo de pe-

tróleo que sufrió en 1974. Esto ha conducido a que la politica --

del Estado, en cuestión del petróleo, haya adquirido gran preponde 

rancia y que se fomente la producción para la exportación, ya -

que el gobierno mexicano considera que es a través de los recur 

sos petroleros -por medio de su exportad ón -que se generarán di 

visas que permitirán el desarrollo econemico del pata. Así el 

auge petrolero fue impulsado por el propio gobiernq al asignarle 

al petróleo la tarea de atacar la crisis económica mediante la -

absorción de divisas provenientes de las exportaciones. Ce es- 

te modo,cuando menos a corto plazo, parece que la economía na 
1 

cional dependerá en gran medida, del petróleo.Por lo anterior.nente 

expuesto, "...parecerfa que un alto nivel de exportaciones de pe 

tróleo y gas natural seria económicamente benéfico para México, 

particularmente en lo que se refiere al control de la inflación y 
2 

eI mejoramiento de la balanza de pagos". 

De esta manera Petróleos Mexicanos desempeña un papel -

clave para el desarrollo econemico de México, así Jorge Dtaz --

Serrano, Director de Petróleos Mexicanos señaló: "Alcanzar los 

(1) TIRADO, Manlio. El problema del petróleo: Tabasco, 'hiapas 
y el gasoducto, p. 101 

(2) DO'UMENTO "La política petrolera y de gas natural de Mé-
xico" Rey. Foro Internacional No. 78 p. 294 



programas de Petróleos Mexicanos no ha sido solamente una me-

ta técnica; ha representado la reactivación de la eronomfa y pro 

porciona la base financiera para un crecimiento sostenido, autó-

nomo e independiente'i (I) 

ron ello vemos que el petróleo significa para México, el -

medio por el cual se dará solución a los problemas más graves 

del país; sin embargq será la realidad la que demuestra si los - 

objetivos planteados por el Estado, referentes al desarrollo eco-

nómico serán alcanzados gracias al petróleo. De ahí que su ex-

plotación se haya incrementado en los estados de Tabasco, chía-

pas y campeche, ya que en dichos estados los campos petrolre-

ros representan el 70% de la producción nacional de petróleo. 

Por lo que el Estado para alcanzar la producción deseada, -

ha invertido grandes cantidades para explorar y explotar petróleo, 

en dichas áreas; en el estado de Tabasco-en el año de 1977 Pe-

tróleos Mexicanos invirtió 5 500 000 millones de pesos (2), que 

se ha traducido en gran cantidad de obras realizadas por Petró-

leos Mexicanosen el estado, generando un crecimiento industrial 

adyacente a los complejos petroleros, los cuales absorben gran -

cantidad de mano de obra, asr como también un crecimiento en 

DIAZ SERRANO, Jorge. "La actividad de petróleos; México 
1978" r'omercio Exterior 1979, vol. 29, no. 5 mayo 1979, 
p. 560 

(2.) TIRADO, Manlio, opus citatus, p. 13 



el sector servicios como: escuelas, hospitales, unidades habita-

cionales, comercios, caminos, etc. Sin embarg9 la presencia 

de esta institución ha alterado las formas de vida de la poblacin 

tabasqueña, debido: al aumento de la población como consecuen-

cia del asentamiento de empleados de Petróleos Mexicanos, que 

traen consigo la creación de nuevos grupos y categorías socia--

les, mayor demanda de mercancías y servicios, aurrento del ros 

to de vida, desplazamiento de sus actividades económicas, etc. 
• 

El auge petrolero en los estados de Tabasco y Chiapas ha 

beneficiado más a: empresarios, comerciantes, técnicos califica 

dos, etc., sin embargo como hemos señalado, el petróleo ha re 

percutido seriamente en la estructura económica y social de la 

región, sobre todo ha afectado a su población que no participa 

en los beneficios del boom petrolero; sino por el contrario son 

las víctimas del desarrollo de la industria extractiva. 

Todos estos fenómenos que se dan en la región, por la --

presencia de Petróleos Mexicanos, son sentidos con mayor fuer-

za por la población indrgena, cuyas condiciones de vida son las -

más bajas; y por mantener una organización social con valores 

y normas que no van de acuerdo con los lineamientos del siste-

ma, encontrándose indefensos frente a la destrucción de que son 



objeto; al ser incorporados a dicho sistema, rompiendo r" Oil sus 

formas de organización, ya sea en forma paulatina o violenta, - 

proceso cite los conduce a su proletarización. 

Los procesos que implican la transformación de la organi-

zación social indígena, se dirigen hacia la desaparición de los - 

grup:)s indígenas)  como tales; dichos procesos constituyen el ob-

jeto de esta investigación. 

Es importante señalar que es precisamente por medio de -

la organización sociali  que los indfgenas se mantienen cohesiona-

dos corno grupo, lo cual impide su total asimilación a la socie-

dad global; por lo que también es objeto de estudio la resisten—

cia que los indfgenas presentan ante el embate de la sociedad ca 

pitalista que pretende la desintegración de sus núcleos, asr corno 

las luchas que han sostenido para sobrevivir como indios. Resis 

tencia-lucha expresadas por los propios indfgenas en años recien 

tes en Congresos, corno manifestación del surgimiento de una --

conciencia étnica que los lleva a vincularse con los demás secto 

res éxplotados de la sociedad. 



S ISTEMA DE HIPOTESIS: 

1.- La producción petrolera en el estado de Tabasco ha some-

tido a los indígenas a nuevas elaciones sociales, que han - 

significado la destrucción de las relaciones sociales en el - 

seno de su comunidad. 

2.- Las relaciones de cooperación y ayuda mutua de los indfge 

nas son sustitufdas por las relaciones propias del capitalis 

mo, basadas en la compra-venta de la fuerza de trabajo. 

3.- La incorporación del indígena como fuerza de trabajo asa-

lariada rompe con las relaciones de producción propias de 

la comunidad ,clándose un proceso de estratificación al inte-

rior de ésta. 

4.- La participación temporal del indio en los centros de pro-

ducción incide en la transformación de la comunidad, y es 

un factor que contribuye a su destrucción. 

5.- Las obras realizadas por Pemex en la zona)  obliga a los - 

indfgenas a vivir de un salario, lo cual significa su prole 

tarización. 



6.- La superexplotarión de la mano de obra indígena es impues 

ta por las nuevas rondiciones de trabajo a las que es some 

tido. 

7.- Los indígenas al no constituir una mano de obra califirada, 

solamente son in'-orporados algunas veces en obras de in-

fraestructura por temporadas, pasando a forma r parte del 

ejército industrial de reserva. 

8.- Al transformarse la organización social de los indígenas --

se rompe el vfnrulo de cohesión del grupo, permitiendo su 

in-orpora'ión al lumpenproletariado. 

9.- El alza constante en el -osto de vida provo-ado por la in-

flarión, debido al boom petrolero, repercute mayormente 

en la población indfgena, 

10.- Adquisición de nuevos patrones -ulturales y de consumo por 

los indígenas)  romo resultado de su partiriparión en centros 

urbanos y petroleros. 

11.- La -ontaminación de rultivos por la produrrión petrolera)  - 

reperrute en las rondiriones de vida y de trabajo de los - 

indígenas. 



12.- La explotación y el despojo al que son sanetidos los indr-- 

genas, han dado lugar al surgimiento de una r on ie n 	étni- 

ra frente a la expansión petrolera. 



MARO TEORICO: 

La formación social (1) mexicana forma parte del sistema 

capitalista mundial, siendo México un país capitalista dependien-

te, esto como resultado de su p roceso histórico; porque México 

con la Conquista Española pasa a formar parte del incipiente --

capitalismo, ayudando al proceso de acumulación originaria de -

los países europeos - principalmente a Inglaterra - esto suponía 

la succión econtrnica de México y que se transfería a las gran--

des metrópolis; lo cual contribuyó a su acumulación originaria - 

de capital y posteriormerte a su desarrollo industrial, que re--

quería la extracción de materias primas de las colonias que pos-

teriormente eran enviadas a éstas, pero ya como productos manu 

facturados; todo ello ayudó a la reproducción del capital en los - 

países europeos más desarrollados. Y con esto se establecieron 

las bases de la división internacional del trabajo,en donde las - 

colonias son las productoras de las materias primas, en tanto -

que las grandes metrópolis se especializan en la producción in--

dustrial; estableciéndose los vínculos de la dependencia estructu- 

(1) Entendemos por formación social, la hegemonía de un modo de 
producción sobre otras formas de producción que prevalecen; 
conformando una unidad sociecon6mica, todo ello rano resta 
Cado del proceso histórico en un inomento determinado. 



ral de las colonias a las estructuras económicas de los países - 

industrializados, es decir, la dependencia. 

es evidente que el movimiento metropolitano de 

transición al capitalisto frenó, en lugar de impulsar, 

el desarrollo de este modo de producción en las áreas 

coloniales. Tal como lo percibió Marx, el excedente 

económico producido en éstas áreas no llegaba a trans 

formarse realmente en capital en el interior de ellas, 

donde se extorsionaba al productor directo por vías 

esclavistas y serviles, sino que fluía hacia el exte-

rior para convertirse, allí sí, en capital"(1) 

El incipiente capitalismo con la llegada de los españoles -

a México, se encontró con otras estructuras económicas precapi-

talistas, dándose una articulación de diferentes formas de produc 

ción. El capitalismo por no haber alcanzado todavía un gran de 

sarrollo,permitió la existencia de formas de producción precapi-

talistas que le facilitaron la extracción de valor, adecuámlolas a 

sus necesidades. Es decir, que el malo de producción capitalis- 

(1) cueva, Agustín. El Desarrollo del Capitalismo en América La-
tina. P. 13 



ta ha articulado a otras formas de producción o las ha destruido 

y, en algunos casos, ha fomentado el desarrollo de éstas, sin -

embargo, el capitalismo por tener un carácter totalizador tiende 

a la expansión de sus propias relaciones de producción. 

Las formas de producción precapitalistas vinieron a ser de-

terminadas por el modo de producción capitalista, que exigía una 

extracción de valor y transferencia de éste hacia las metrópolis. 

Así el Capitalismo dependiente se basa en la transferencia 

de valor de las econcmfas dependientes a las metrópolis, trans-

ferencia que se realizó durante la Colonia por diferentes \iras: 

La explotación de fuerza de trabajo indígena , exportación de 

metales y materias primas, el intercambio desigual, etc. Capita-

lismo dependiente que se fue consolidando por el desarrollo del 

capitalismo a nivel mundial, capitalismo que acentúa la subordi-

nación de las economías dependientes a las econamfas de los paf-

ses capitalistas dominantes; es decir, que el desarrollo del capi-

talismo en México está condicionado por el desarrollo de las 

grandes metrópolis, este desarrollo del capitalismo en México, 

fue un proceso lento, el cual fue supeditando al capital las - 

anteriores formas de producción. Sin embargo, por el hecho de 



ser un pars dependiente, el capitalismo no ha alcanzado su pleno 

desarrollo, ni lo lggrará, porque esta dependencia supone una --

succión de valor de México hacia las grandes potencias, un in--

tercambio desigual, un aparato productivo deficiente al el que sus 

ramas de producción se enfocan hacia los bienes de consumo, no 

contando con un sector saiciente de bienes de capital. Esta de-

pendencia es indispensable para el desarrollo de las grandes po-

tencias, porque los parses dependientes les aportan capital y re-

presentan un mercado para sus bienes producidos. 

El desarrollo del capitalismo ha llegado a su etapa mcno--

polista - imperialista - la cual por sus caracterfsticas expansio 

nistas tiende a la destrucción de formas de producción anteriores 

al capitalismo, y es en esta etapa cuando se forman nuevos cen 

tros de poder económico-político, ron el desplazamiento de Ingla 

terra como la nlaxima potencia industrial, erigiéndose los Esta-

dos Unidos corno la mayor potencia imperialista, donde d capita-

lismo ha alcanzado su máximo desarrollo, pars del cual México 

pasó a depender. 

Esta etapa del capital monopolista se caracteriza por una 

mayor concentración y centralización de capital; la concentración 

es la acumulación de capital y su incremento, su reproducción; 



en tanto que la centralización es la absorción de pequeños capita 

les por un gran «apital en una sola mano, por lo cual la artiru-

tartán de las eronomras dependientes ron el capitalismo imperia 

lista adquiere diferentes modalidades, ruya esencia es la expor-

tarión de capitales de las metrópolis hacia los países dependien-

tes; por lo que el desarrollo ercnómiro de México está en fun--

rión de los intereses del capital norteamericano. 

Pero no es Oniramente al exterior donde las relaciones so-

ciales de produrrión del capitalismo se expanden, sino que tam-

bién el interior de rada formación sorda', en la medida que avan 

za el desarrollo del capitalismo, es decir, que el desarrollo de 

las fuerzas productivas ha desplazado las formas pre-apitalistas 

de produrrión, al expander las relaciones típicas capitalistas; --

proceso que se manifiesta en una mayor proletarizarión y roncen 

trarión de capital. Sin embargo, algunas veces el capitalismo no 

destruye estas formas de producción anteriores a él, sino que - 

las transforma y aderea a sus necesidades. "En efe'-to, el modo 

de producción dominante -el del capitalismo monopolista- no ha 

alcanzado su pleno desarrollo en México; esa es la razón de que 

el sistema rcmpienda no sólo a los sectores que participan di--

recta o irrlirertamente en la producción conforme al modo demi 

nante, sino también a los que lo ha-en conforme a los remanen- 



tes de los modos de prodivf-ión pasados"(1) 

Di-has formas han prevalerqdo sobre talo en el (-ampo mexi 

(-ano, ya que éstas le permten al ,apital extraer mayor plusvalfa 

a los Campesinos,  entre los -uales se ent-uentran los grupos indf-

genas; que por ser estos la temátir.a fundamental de la investiga 

'-ión, el ronr..epto indio-indígena tiene In peso fundamental en el 

desarrollo de la misma; por esto tratarerms de .-ararterizarlo - 

tebriramente. 

La manera en que se ha tratado la rliestión indígena, nos 

rondur.e a ver o analizar de qué manera se ha i-airebido a los - 

indfgenas, r.onreprlones que han correspondido a las diferentes -

fases del desarrollo capitalista en México. 

.Asf encontramos que en la literatura existente, el indio ha 

sido objeto de estudio por diversos científicos sociales, los cua-

les desde diferentes enfoques han definido al indio, ya fuera a -

través de características somáticas, lingufsticas, culturales, ét 

nicas, psicológicas, etc. Ejemplo de ello son las establecidas 

por Manuel Gamio, Alfonso ("aso y Aguirre Beltrán. 

(1) Pozas Arciniega, Ricardo. Los Indios en las ("tases Sociales  
en México. p. 71 



Para Gamio los. ;;Grupos de cultura indígena: san aquellos 

que han seguido viviendo en casi todos sus aspectos de manera 

análoga a como lo hacran sus antecesores antes de la ("aquista. 

Sus anacrónicos elerrrntos culturales, representados por habita—

ción, alimentación, vestido, inplementos domésticos, herrarrien 

tas agrícolas e industriales, asr corno por sus costumbres, ideas 

y conceptos de todo género, son deficientes e ireficaces para es 

tos tiempos, pues ya no pueden satisfacer las necesidades y as-

piraciones de la vida moderna sino es con ciertas excepciones, 

cano por ejemplo, dotes de carácter ético y la producción artrs 

tica y artístico-industrial... "(1). Es decir, consideraba que las 

caracterrsticas propias del indio debran ser sustituidas por las 

de la sociedad nacional, con ello se pretendra la homogeneidad - 

nacional a través de la destrucción de los factores étnicos, cul-

turales, econernicos y sociales de los indrgenas por medio de la 

educación, para integrarlos a la sociedad. 

En tanto que para Alfonso ("aso: "En resumen, son cuatro, 

a nuestro entender, los criterios más importantes para lograr 

la definición del indrgena: el biológico, que consiste en precisar 

(1) Gamio, Manuel, Arqueologra e Indigenismo. p. 182-183 



un importante y preponderante conjunto de caracteres ffsicos no 

europeos; el cultural, que consiste en derrostrar que un grupo - 

utiliza objetos, técnicas, ideas y creencias de origen indfgena o 

de origen europeo pero adaptadas, de grado o por fuerza, entre 

los indfgenas y que, sin embargo, han desaparecido ya de la po 

blación blanca. Estos rasgos deben ser también preponderantes 

en la comunidad. El criterio lingurstico, perfecto en los grupos 

monolingües indígenas, a-.:eptable en los bilingúés, pero inútil pa 

ra aquellos grupos que ya hablan castellano y, por último, el --

criterio psicológico, que consiste en demostrar que el individuo 

se siente formar parte de una ccrnunidad indígena"(1). r ano ve-

mos Caso define al indio en base a sus características cultura-- , 
les, biológicas y psicológicas; pero incorpora un nuevo elemento 

a esta definición, que es el de no considerar al individuo aislada 

mente sino forma ndo parte de un todo, que es, la comunidad; es 

de cir, que para raso la comunidad indígena es la que determina 

el que un individuo se sienta indígena. 

Aguirre Beltrán lo define como: "Un sector importante de - 

la población nacional, el ccristiturdo por la población indígena, se 

(1) raso, Alfonso. La Comunidad Indígena,  p. 90 



compone de un abigarrado conjunto de comunidades autosuficien-

tes y autocontenidas, cada una de las cuales tiene una forma de 

habla distinta a la de la comunidad vecina; esta forma de habla 

puede ser un idioma o una simple variable dialectal. De cual--

quier modo, el idioma, distinto al nacional, y la cultura de co--

munidad, distinta a la nacional, representan barreras a la inte--

gración... "(1) 

Aguirre Beltrán afirma que las regiones de refugio son las 

áreas donde los indios se han concentrado, tratando de evitar el 

contacto con la sociedad moderna; estas regiones de refugio son 

determinadas por sus características geográficas, demográficas, 

lingursticas, culturales, religiosas y por ser autosuficientes. Bel 

trán plantea la integración de las comunidades indígenas a la --

gran comunidad nacional, a través de la promoción del cambio - 

cultural.(2). Es decir, se considera necesaria la irtegración del 

indio a la sociedad nacional para constituir un pars culturalmen-

te homogéneo. 

Definiciones que han sido criticadas por el hed-to de referir 

se solamente a algún o algunos afectos del indio, sin ubicarlo - 

<1) Aguirre Beltrán, C. Regiones de Refugio. p. XVI-XVII 
(2) Aguirre Beltrán, C. El Proceso de Aculturación. p. 200 



en el contexto social en que se desenvuelve y del cuál es produc 

to, situándolo romo agente externo al que es necesario incorporar 

a la sociedad nacional, cuando en realidad lo que se pretende es 

la destrurrión de las comunidades indígenas corno tales; es de-

cir, su asimilación al aparato productivo del sistema dominante. 

Sin embargo, más recientemente se han dado algunas defi--

niriones del término indio o indígena que se apegan más a la rea 

lidad serial que lo conforma y caracteriza; ya que a diferencia -

de las anteriores, ubican al indio romo parte de la sociedad to-

tal, cuya posición dentro de ésta es la de explotados, es decir, 

se define a partir de las relaciones que establecen los indios ron 

otros sectores que conforman la formarión social mexicana. Así 

por ejemplo, encontramos que Erir Wolf establece lo siguiente: -

"La calidad de indio no consiste en una lista discreta de rasgos 

sociales; se encuentra en la calidad de las relaciones sociales - 

enront radas en comunidades de cierto tipo y en la autoimagen de 

los individuos que se identifican ron esas rcrnunidades. La cali-

dad de indio es también un prores o histórico distintivo, ya que -

estas comunidades tienen su origen en cierto momento, se forta-

lecen, decaen nuevarrun'te y mantienen o pierden su solidez frente 

a los ataques o presiones de la sociedad global"(l) 

(1) Wolf, Erir. ritado por Stavenhagen Rodolfo en Las Clases So 
ciales en las Sociedades Agrarias.  p. 198 



Entre estas corrientes que analizan al indrgena en relación 

a la sociedad, encontramos la del Colonialismo Interno expuesta 

por Pablo González Casanova, quien afirma que al interior de ca-

da país se presenta una situación de colonialismo interno que re 

side en el dominio y explotación que ejerce la ciudad sobe el --

campo, dándose relaciones desiguales entre éstas, en las que -

la colonia está supeditada en todos los aspectos a los intereses 

de la metrópoli; pero presentando diferencias culturales, religio-

sas, institucionales, técnicas respecto a la metrópoli, lo cual ge 

nera sociedades duales. Por lo que respecta a la situación del -

indígena)  dentro de las relaciones sociales, González Casanova plan 

tea: "El problema indrgena es esencialmente un problema de colo 

nialismo interno. Las ccrnunidades indígenas son nuestras colo-

nias internas de los llYnites nacionales. La comunidad indrgena -

tiene las caracterrsticas de la sociedad colonizada" (1) 

Uno de los elementos que rescata González Casanova, es el 

de relación de explotadión a la que está sujeto al indio, sin em-

bargo, ^onsideramos que no se puede hablar de colonias internas; 

ya que si bien hay una relación entre los núcleos indrgenas y las 

metrópolis de dominación y explotación, estas son las relaciones 

(1) González Casanova, Pablo. La Democracia en México. p. 104 



esenciales del capitalismo, es decir, relaciones propias del mo-

do de producción dominante que articula a los núcleos indígenas 

al sistema
s 
 provocando que conjuntamente con las formas de pro-

ducción de estos, formen una totalidad sujeta a las propias leyes 

del capital, con características específicas que asume una deter-

minada formación social, por lo que no se puede hablar de una 

sociedad dual. 

Recientemente los antropólogos han abordado la problemáti-

ca indígena de manera diferente,en la cual tratan de ubicar al - 

indígena dentro de las clases sociales que conforrnan.la estructu 

ra social, entre los cuales podemos mencionar: Ricardo Pozas. 

Fléctor Draz Polanco, Javier Guerrero, Lourdes Arizpe. 

Draz Polanco plantea que los indígenas "... conforman uni-

dades productiv as vinculadas al mercado y que son sometidas a 

exacciones económicas sistemáticas: se trata, pues, de campesi 

nos, aunque con características culturales y sociales especificas" 

(1). Es decir, que Dfa:,  Polanco considera a los grupos indígenas 

en relación al sistema ,,apitalista, al establecer que las unidades 

productivas de las comunidades indígenas están sometidas a las 

relaciones de explotación. "Por lo demás, -dice Draz Polanco- - 

(1) Diaz Polanco, Héctor. "La Teoría Indigenista y la Integración" 
er. Indigenismo, Modernización y Marginilidad. p. 36 



habría que dis-ernir ade-uadamente la inserción de estos grupos 

indígenas en la formación sorial mexicana: en realidad, se tra-

ta de grupos socioeconómicos ron carar•terístiras esperlfiras y -

particulares (especialmente por lo que se refiere a sus rasgos -

culturales) pero subsumidos formalmente al capital. Fuera de --

esa subordinarién de los indígenas al capital, no es posible enten 

der la naturaleza de los grUpos so^ioer•onómiros que conforman, 

ni tampo-o el papel que desempeñan en el funcionamiento y la - 

reprodurrión del sistema so-ial en su conjunto" (1) 

Para Lardes Arizpe, "... un indio es aquel que juega un - 

papel bien definido dentro de la estrur•tura eronómira y polfti'-a -

de un país y en este sentido -omparte las siguientes rararterísti 

ras: 1) carece de presencia polfti-a; romo ronsertenria de ello -

no tiene representatividad polftira, no apelar al sistema jurídico, 

no participa en la dirección de organismos que rigen su vida po-

litira y económica; 2) ronstitu}e mano de obra barata y queda ex 

rlufdo de la partiriparión en los beneficios que genera un desa--

rrollo económico y, 3) no tiene presencia social por lo que sus 

problemas no son tratados entre los planteamientos gererales del 

desarrollo narional"(2) Arizpe al igual que los autores anteriores 

(1) Ibidem p. 36-37 
(2) Arizpe, Lourdes. El Reto del Pluralismo cultural.  p. 72- 



concibe al indfgena inmerso en la estructura eGonómica dominan-

te del país, pero, además introduce un nuevo eleme nto: la no --

participación politica de los indfgenas en el aparato gubernamen-

tal. 

Por su parte Javier Guerrero en su articulo La ruestien In 

dígena afirma que:"Algunos sectores lograrán integrarse plenamen 

te (en sentido estructural) al modo de producción ddminante, mien 

tras que otros lo harán con dificultades. Por consiguierte, los ele 

mentos v.gr. de la comunidad indfgena o campesina contemporánea, 

son elementos estructurales de la formación; pero juegan este pa 

pel (estructural) en formas distintivas, en conformidad con su — 

contenido histórico. Pero, además, a otro nivel, como ya lo de-

cfamos, se da otra contradicción: la que se presenta entre el ca 

rdcter globalizador y exclusivista del modo de producción capita-

lista y su carácter cano 'gestor' de la articulación con otros mo 

dos" (1) Javier Guerrero plantea con mayor claridad que el modo 

de producción capitalista articula a conformaciones socioeconómi-

cas (que vienen siendo las comunidades indígenas) a las propias 

relaciones del capital, es decir, que Guerrero afirma que los - 

indfgenas se enctentran subordinados a las relaciones de explota 

(1) Guerrero, Francisco Javier. "La ("uestión Indfgena y el Indi 
genismo:' en Indigenismo, Modernización y Marginalidad.  p.72 



ción de la sociedad capitalista. 

De tal forma que se ha llegado a considerar que para poder 

entender el significado y la comprehensión total del término in--

dio, es necesario tener presente que los individuos a los que se 

les ha denominado con dicho término, se encuentran insertos den 

tro de la sociedad mexicana, entendida ésta como un todo, pues 

no pueden permanecer al margen de ella, ya que mantienen tela 

dones con el resto de la población. Es decir, para dar la conno 

tación de indio, es imprescindible explicarlo a partir del todo del 

que es parte, no obstante, encuentra su fundamento en su propia 

organización social, ya que es ésta la que lo constituye; hasta -

la actualidad, las relaciones de producción raracterrstiras de los 

ridcleos indígenas se manifiestan rano remanentes, entendiendo -

por éstos las formas de produrrión que corresponden a los mo--

dos de produrrión anteriores al modo de produ-rión capitalista, 

cuyo papel dominante se ha visto subordinado por las rela-iones 

de este modo de producción, las cuales se han convertido en las 

dominantes pasando a ser las formas de produrrión prerapitalistas 

dominadas, en tanto puedan ser aprovechadas por el rw ital. "Por 

consiguiente, el nuevo modo de produ--ión se apoyaba de una for 

ma general en las relaciones de produrrión, la organización so-

vial y la ideología existentes, al m smo tiempo cpe las nudifira:ia 



profundarrente. E n este raso existe, pues, un mecanismo de ex-

tensión de esas relariones mas allá de su esfera de origen, de 

su funcionamiento originario. Pero lo rararterrstiro de ese me-

ranismo es que el modo de produrrión mantiene activamente una 

parte de las antiguasxela'-iones comunitarias, se articula sobre -

ellas y las utiliza en su propio modo de reproducción, que, por 

otra' parte, implica la destrucción parcial de esas antiguas rela-

ciones comunitarias "(1) 

Estas relaciones de produrrión denominadas remanentes son 

la esencia de la organización social indígena, relaciones que son 

el resultado de la asociación de los hanbres para producir, es-

decir, que el horrbre se ha visto en la nenes dad de vincularse 

ron la naturaleza a través del trabajo para satisfacer sus necesi-

dades, pero para ello tiene quea so-iarse ron los demás hombres, 

estableciendo relaciones sociales de producción. Relarimes die - 

produrrión que son determinadas pore 1 grado de desarrollo de -

las fuerzas productivas a las cuales corresponde un tipo deterrnt 

nado de propiedad sobre los nedios de producción. Y ron éstas 

"Las relaciones gorjales -dice Marx- en las que los individuos 

producen, las relaciones sociales de producción, rambian,por - 

tanto, se transforman, al rarrbiar y desarrollarse los medios ma 
(1) Godelier, M. Eronornra, Fatirhismo y Religión enlas Soriedl-

des Primitivas, p. 183 



teriales de produ,-"ión,1 as fuerzas produ-tivas. Las relw-iones 

de proclit--ión forman en -onjurto lo que se llaman las rela-iones 

seriales, la seriedad y -orrretamente una sodedad-on un deter-

minado grado de desarrollo histórico, una seriedad de -ari-ter - 

pe-uliar y distintivo"(l) 

Teniendo en '-uenta lo que entaidemos por organiza-ión so--

'-ial, podemos de"i r que los grupos indígenas tienen una organiza-

-ión serial propia que reside en el tipo de rela"iones seriales que 

los indígenas estable-en entre sf en el pro-eso de produrs-ión de 

los bienes.que permiten su subsistencia, cela'-iones que tienen '-o 

mo base el parentesf-o, la r-oopera-ión y la ayuda mutua. 

Remanentes que [r rmiten la -ohesión del nQ'-leo indfgena y 

son los que '-onservan al g-rupo (-orno tal frente a la expansión - 

f'apitalista que f.onlleva reía-iones de domina'-ión y explota'-ión, -

destruyendo las rela'-iones seriales de di-hcs grupos. 

Entre los remanentes que ‘-ara,-terizan y que «onstituyen la 

Organiza'-ión So-ial de los grupos indígenas tenemos "OITIO se men 

'ionó anteriormerte reía-iones de produ--ión que se fin-an en el 

(1) MA RX, Karl. 'Trabajo asalariado y '-apital" En Obras Es'-ogi-
das. p. 78-79 



parentesco, una pralucción para la subsistencia en la que la pro-

du—ión agrícola se destina al consumo familiar más que a la ven 

ta, economía que se basa en la unidad familia; en la que la divi 

sión técnica del trabajo se da de acuerdo a la edad y sexo, ne--

-anismos de distribución equitativa que impiden la acumulación -

de capital al interior del grupo, sistema de gobierno basado en -

cargos político-religiosos, y ademas elementos culturales entre -

los cuales se puede► mencionar la lengua, la edur,a ,lón, la reli—

gión, la indumentaria, las prácti.-as mágico-rituales, la medicina 

y el arte. Este conjunto de remanentes propios de los ntl-leos -

indígenas determinan una diferenciación de éstcs frente al resto - 

del -anpesinado del cual forman parte; y<vmo del resto de la po 

blae-ión de la sociedad. (Ver nota). 

Y son precisamente estos remanentes los que ha-en más --

difícil la inr.orpora-ión del indio a las relaciones de producción - 

NOTA: Entendiendo por -anpesino "... todo aquel trabajador ru-
ral que se dedica al cultivo de la tierra o actividades pecuarias, 
en compañía de su familia, sin importar el régimen jurídico que 
le corresponda (pequeño propietario, aparcero, etc. ); su eipresa 
no está basado principalmente ei la explotación de fuerza de tra 
bajo asalariada, sino en la mano de obra que él mismo y los :-
miembros de su familia aportan". Díaz Polanco Hé^tor. Teoría  
Marxista de la Economía r'anpesina. p. 140 

Es decir, el campesino participa en un proceso productivo 
basado en el trabajo familiar con una división del trabajo ciernen 
tal, cuya producción la destina principalmente a su subsistencia, 
contando con instrumentos de trabajo muy rudimentarios. 



capitalista. Es decir, que la existencia de estas formas preca-

pitalistas se explica por el proceso histórico en el cual se articu 

lan las formas de producción de los españoles y las de las so-

ciedades prehispánicas; así nos encontramos que"... durante los 

primeros años de dominación no llegó a destruir algunas estruc-

turas profundas de la sociedad rural prehispánica. Las relaciones 

internas de la comunidad lograron sobrevivir hasta ser reconoci-

das por la sociedad colonial. como lograron sobevivir lcs grupos 

indígenas subordinados, que soportal invasiones sucesivas de do-

minio sin cambiar... "(1) 

Esto viene a ser confirmado por Pozas quien afirma que: -

"el modo de producción dominante en la colonia no destruyó to-

talmente el modo de producción precapitalista sino que incorporé 

elementos y relaciones de éste a sus formas de explotación de - 

la misma manera que el modo de producción capitalista de mono 

polios ha incorporado a su organización formas de explótación, - 

el..-I.-rmitos y relaciones de los modos de producción del pasado"(2) 

'De tal forma que para poder comprender la situación actual 

(I.) Moreno Toscano A. "El Siglo de la conquista" en Historia Ge-
neral de México, Tomo II p. 61-62 

(2) Pozas Arciniega R. Los Indios en las clases Sociales en Mé-
xico, p. 71 



del indrgena es necesario partir del desarrollo histórico por el - 

que ha pasado, remontárdonos a la época prehispánica, ya que - 

es necesario considerar el modo de producción que correspondía 

a las sociedades prehispánicas; donde encontrarms que éstas se - 

basaban en la posesión comunal de la tierra puesto que no existra 

propiedad individual de la tierra sino la posesión colectiva de és 

ta y en: las relaciones de parentesco y de reciprocidad, aún cuan-

do existra un Estado representado por un "Señor" al cuil debían-

entregarle un tributo por él cual tenían derecho al usufructo de - 

la tierra y por encontrarse sometidos al dominio de éste. riada 

familia corrstitura una unidad de producción, la cuál estaba obliga.  

da a entregarle el tributo en productos al soberano. Es decir, 

el Estado, tenra un control sobre los productos obtenidos de la 

tierra por los miembros de las comunidades y es precisamente 

esta división entre daninados-dominadores lo que da lugar a una 

diferenciación social, en las sociedades prehispánicas existra una 

nobleza indrgena (pillis) y una población tributaria (mecehuales). 

La caracterización del modo de producción de las socieda-

des prehispánicas, cano modo de producción asiático es una dis 

cusión no acaba, pero lo importante es el hecho de qie las ca-

racterrsticas esenciales de las formas de p-odurrión de d_-!,as -

sociedades, se han reproducido hasta la actualidad en forma de 



remanentes. 

El desarrollo de las soledades indrgenas se vió truncado - 

por la conquista Española que confrontó a dos sociedades, dando 

como resultado la fusión de elementos de diferentes modos de --

producción. Sin embargo, las formas de producción capitalistas - 

que empezaban a adquirir fuerza, fiaron transformándose en las 

dominantes en la época colonial, formas impuestas por los espa 

ñoles que como conquistacb res subordinavon a los indígenas a 

éstas relaciones capitalistas pero aprovechando algunos elementos 

de la organización social indígena en beneficio de ellos nismos. 

Durante los primeros años de la conquista, los españoles mantu 

vieron la organización social de los indrgenas como un medio de 

cont rol politico, pudiendo de esta manera obtener el excedente --

económico generado por los indígenas. 

El desarrollo del capitalismo a nivel mundial, contribuyó -

al descubrimiento de América, porque la explotación de las colo 

nias sirvió para el desarrollo del mercado mundial y la acumula 

cfón de capital en las grandes metrópolis (Inglaterra). El desarro 

llo de este sistema condujo a la transformación de la organización 

de los indígenas, ya que se requería mano de obra libre para la 

explotación minera y la agricultura de exportación; esta transfor- 



mación Je las sociedades indrgénas dió ligar a un sistana de do-

minio de los españoles sobre los indios y es a partir de este mo 

mento que los indrgenas son incorporados al sistema capitalista - 

mundial como: explotados. 

Una de las medidas de control de los indrgenas fte ir, crea-

ción de la encomienda, en la que un cierto númro de indrgenas - 

quedaba bajo el mando de un español quien recibra tributo en es-

pecie o en trabajo; esta fue una de las prime ras formas de suje-

ción de la mano de obra indrgena. Otra irstitución que fue adqui 

riendo importancia en la sociedad colonial fue la hacienda cpe --

comprendra grandes extensiones de tierra, en donde se sujetaba -

la mano de obra indrgena a trav'es del a'-asillamiento y endeuda--

miento, con lo cual se permitió de cierta manera preservar las --

relaciones de producción no ^apitalistas de los grupos indígenas, 

con las que '-oexistran formas de producción típicamente capitalis-

tas corno el trabajo asalariada. 

Posteriormente coi] el movimiento de indpendencia se rom-

pieron los vrnctilos políticos ron España, con locual se inicia un 

perrodo de inestabilidad política y económica del pars. 'on este - 

movimiento se buscó desplazar a los mineros, comerciantes expor 

tadores y todo un aparato burocrático que dependía de la riorona; - 



para dar lugar a las formas que se adecuaban lilas al desarrollo 

económico de sectores como los hacendados, comerciantes y el 

incipiente grupo industrial. 

Durante el período denominado liberal, con las Leyes de - 

tyforma se desamortizan los bienes del ("fiero al igual que las -

propiedades comunales de los indrgenas, con lo cual se buscaba 

fomentar la pequeña propiedad privada, que en la realidad la po 

lltica estatal lo que propició fue el desarrollo de grandes latifun 

dios. La destrucciói de los bienes canunales los "ales eran - 

el sustento de las comunidades indrgenas provocó la desintegración 

de éstas liberando mano de obra. Todos estos procesos fortalecie 

ron el mercado interno que se venía desarrollando desde tiempo 

atrás, dárdose también una mayor penetración de capitales extran-

jeros, los cuales alcanzan.una alta proporción en el porfiriato, - 

sobre todo el capital norteamericano, que desde entonces adquie-

re mayor preponderancia en la economía• nacional. Las inversiones 

de capitales extranjeros se dirigeron a las principales ramas de 

la economía como la minería, la metalurgia, la industria, ferro-

carriles, el ca-nercio, servicios públicos y la explotación petro-

lera que se encontraba en manosde compañías inglesas. 

La lucha armada de 1910, fue resultado del constante despo 

jo de que eran objeto los campesinos de sus tierras comuna les, 



por lo que los campesinos luchaban era por la restitución de tie-

rras, que al triunfo de la Revolución fueurn de las principales - 

demandas, que se trató de realizar a través del artrculo 27 r'ons 

titucional, es decir, que la Revolución.trató de restituir la propio 

dad comunal a los grupos indrgenas, los cuales• empezaron a adqui 

rir preponderare_ la en la polftica gubernamental; preocupación que 

cristaliza en la creación del Departamento de Asuntos Indrgenas - 

en1936, politica gubernamental que desde entonces ha buscado la 

integración de los indfgenas al sistema capitalista a través de di 

ferentes mecanismos, presentando el problema de la situación de 

los indrgenas como un problema cultural, por lo que plantean la 

hanogeneizacióncultural del pars, es decir, que la situación eco 

nómica de explotación de los indrgenas es explicada por las ca  rae 

terfsticas culturales de estos grupos. 

A pesar de la existencia de la forran de producción comuni.L; 

taria de los indfgenas, las rela^iones de producción capitalistas - 

son las determinantes en el agro mexicano; absorbiendo a otras 

formas de producción que no corresponden al fun"ionamiento del 

capitalismo, -uy.) fin es la obtención de plusvalra; de tal forma --

que :le es recesario incorporar al indio -orno fuerza de trabajo, 

y éste a su vez se ve obligado a vender su fuerza de trabajo pa- 



ra ^omplerrentar su er-onomfa familiar. Esta partif-iparnión del in 

dio en el proceso productivo se da a través de diferentes formas 

r-orrio peón, jornalero, asalariado; yaque romo señala Pozas: "La 

rtir.iparqóndel indio en el desarrollo nacional, a pesar de los - 

remanentes de los modos de produ-r-ión del pasado que le son - 

inqeparables, ^asi siempre es prover-hosa para el sistema y pue 

den observarse los siguientes f-entros de producción: a) obras --

de infraestructura, b) cultivos de azada y milpa, r-) pequeñas y 

medianas explotar-iones agrfrolas, d) ejidos, e) plantar-iones, 

f) ingenios, g) artesanras, h) industrias resagadas, i) industrias 

de monopolios" (1) 

Este pro-eso de inr-orpora-ión del indio ^orno fuerza de --

trabajo va destruyendo las -a rar-teriltif.as de la organización so-

-ial indígena, sustituyéndolas por las propias del sistema, her-ho 

que determina la destrucción de los elementos que determinan - 

la -ondi-ión del indio -orno tal. 

Este pro-eso mar-a el -ambio del indio a semiproletario, 

que se inir-ia r-trando el indio trabaja por un salario, aún t-uando 

éste no es todavía el fundamental, sino su e-onomla de -onsumo, 

es de-ir, queel indio a pesar de que vende su fuerza de trabajo 

eventualmente, no rompe totalmente -on la ,-omunidad, siendo es 
(1) Pozas Arr.iniega R. Los Indios en... op. cit. p. 72 



to el ini»io de su proletariza-ión y de su destingregraqón. 

"La semiproletariza-ión del indio -estable-ePozas'7  se iii ria r.on 

el aprover•lomiento por este de la oportunidad de emplear el ---

tiempo libre -el que media entre la siembra y la f‘oser.ha de la 

milpa- para f-onseguir un salario eventual r‘omplemertario de su 

e-onomra. Este tipo de trabajo po-o a poro va desplazando el 

de la milpa propia y -uando ésta' nose da el salario eventual --

viene a ser la dni-a fuente de ingresos "(1) 

Da lo anteriormente expuesto llegamos a la -onriusión de -

que los indígenas son resultados del pro'-eso históri'-o de la for-

ma'-ión so^ial mexi-ana y que r-uentan 'son un pasado históri'-o 

-onservando hasta la a-tualidad formas de proslur-fdón y -

de pensamiento que los -Dhesiona y los ha-e diferentes del resto 

de la pollar.ión. 

A lo largo del pro-eso históri-o por el -ual han pasado -

los indígenas se ha mantenido la explota-ión gie ha sido ejer-i-

da sobre ellos, por el he-ho de que el sistema '-apitalista tiene 

orno -ondi-ión inherente la expansión de las relax-iones de pro-

du--ión de di-ho sistema; abar-ando -ada día mayores rant ingen 

(1) Ibidern. p. 175 



tes, subyugándolos a las tela-iones de explotadores-explotados, - 

pero ^abe de-ir, que los indrgenas son explotados mayormente - 

por la situa-ión en la que se en»uentran frente a la so-iedad en 

general, es dersir, por el he-ho de tener formas e-cnerri-as y 

de pensamiento propias, y por no re-ibir ningún benefi-io del - 

desarrollo e-ontortir.o del pafs, aunado a, esto el he-ho de no te-

ner ninguna prote-rión jurfdir.a real; esto los ha-e fácil presa -

de expletardón por parte de los "a"iques, "omer"iantes, ai-apara-

dores, prestamistas, latifundistas, eta. Asf podemos observar -

que la relar-ión .básica del sistema capitalista se en"uentra presen 

te en todos los ámbitos abar-ando a toda la estru"tura na-ional, 

de la ^ual los indfgenas forman parte, demostrando que las rela 

-iones de explottf-i6nson las que lo caracterizan y I) ubica en -

el ^ontexto 

Las formas de predu--ión pre^apitalistas que en las -omu-

nidades indfgenas se manifiesran ^omo diametralmente opuestas 

a las rela^iones tipa-as del -apitalismo, que -ontrapone a un re-

du-ido número de individuos que detentan los medios de produ--

,46n frente a la gran ma yorra de la poblardón desposefda; en tan 

to que las rela^iones de produr—ión de los núrdeos indfgenas se 

basan enlas rela'-iones de pa rentes^o, a pesar de esto mu"has -

ve-es estas rela-iones -omuritarias son aprove-hadas por el ^a- 



pitalismo, para una más fácil explota,i6n. Dándose por otra par 

te, un pro'-eso de asimila-i6n de los ntHeos indígenas a las rela 

-iones del -apitalismo que signifi'-a la destruf-r-i6n de su organiza 

-ián so-ial. 

Es decir, que por el desarrollo del "apital nar'ional y ex--

tranjero, estas formas de produ-"i6n prer.apitalistasspn destrui-

das, sustituyéndose por la forma de produ-'-ión capitalista que - 

se erige '-orno la dcminante. 

Y es en esta etapa imperialista, '-uando el Estado adquiere 

un papel preponderante en la esfera e"cn6rrfra, a parte de su fun 

-ión polftir‘a de mantener la estru-tura social vigente; el Estado -

regula la a-tividad er.onemi,-a de los países -apitalistas en fun'-ión 

de los intereses de la burguesía. 

En Méxi-o, el Estado ha venido impulsando y dirigiendo el 

pro-eso e-on6rnir.o del país, r-onvirtiéndose en el pivote dd desa 

rrollo e-on6mi"o, y esto "... se ha manifestado en los más va-

riados be-hos de la polfti-a e-on6m-a: na-ionaliza46n de los re-

-ursos naturales y de -iertos monopolios extranjeros; implanta-

-ibn de medidas prote-r-ionistas, para la produr-r.i6n naf-ional; --

exen—ión de impuestos a las empresas registradas -orno mexir.a 

nas, que importaran bienes de -apital; ejer-1-io de un -oryrol so 



bre el voliImen y el ritmo de entradas y salidas de -apital exter 

no; -rea-ión de institu-iones gubernamentales para estimular y - 

orientar la inversión privada; forma'-ión de empresas estatales o 

de -apital mixto, venta d:le bienes y servi-ios produ-idos por el - 

Estado por debajo de su -osto de produ-rgón; realiza'-ión de inver 

siones del ^apital públi-o en obras de infraestru-turas; bajos im-

puestos a las empresas; determina»ión de pre'-ios mrnirrns y má-

ximos; estable-imiento de pre-ios de garantía para -iertos produ_ 

tos agrope»uarios; fija-ión de salarios mínimos; oferta de estímu-

los fis-ales, monetarios y te-nológ,ir-os a los empresarios, et-. -

(1). A través de todas estas a-tividades, el Estado pretende la re 

produ—ión del -apital monopolista, y al r.ontar -on el poder polf-

ti-o, e-onómir.o y sor-ial; asegura la hegemonía, domina'-ión y ga-

rantiza la reprodu-fsión de la -lase en el poder. De esta manera, 

el estado se ha -onvertido en un enpresario pdbli-o que en el se 

xenio a-tual tiene (-orno objetivos el desarrollo e-ontrni,-o del país 

entendido éste -orno: la eleva-i6n de la produ-tividad, disminu-ión 

de la importa-ión de bienes de -apital, pagar la deuda externa, -

mejorar la balanza de pagos, generar empleos, producir bienes es 

tratégi-os, exportar petróleo y gas; para llevar a -abo estos ob- 

(1) Leal, Juan Felipe. Méxi»o: estado, buro-ra-ia y sindi-atos.  
p. 53 



jetivos, el Estado ha implementado diversas medidas, corno re-

sultado de la crisis económica que se presentó desde 1971, que 

se manifestó en la devaluación del peso y en la inflación, esta - 

politica económica ha representado un viraje, ya que la pJlitica 

anterior en materia económica no respondía a los problemas por 

los que atravesaba la economía del país, ante las restricciones -

del comercio internacional y una débil formación de capital. To-

do ello reflejaba la crisis del capitalismo a nivel internacional, 

y porque México se encuentra dentro de la órbita del capitalismo 

mundial, sufre las repercusiones de los desequilibrios económi-

cos de las grandes metrópolis con mayor fuerza por ser un país 

dependiente. 

La actual política del Estado Mexicano finca el desarrollo -

nacional en el petróleo, energético en el cual se plasman los ob 

jetivos del Plan Global de Desarrollo en el cual se dice que: "el 

petróleo está íntimamente ligado a la viabilidad de la estrategia. 

Los recursos del petróleo, junto con las modificaciones y refor-

mas en las políticas financiera, impositiva, de deuda pública, de 

estrmulos fiscales y de empresas públicas, constituyen la esencia 

de una nueva estrategia de financiamiento del desarrollo, orientada 

a reducir la dependencia del ahorro externo y a remover los obs- 



tár•ulos y las restrir—iones a la genera-ión de ahorro interno que 

obstruyan un -ambio -uantitativo en el -re-imiento de la e-onomfa 

(1). romo podenos ver, el Estado plantea que a través de la explo= 

`taridn y exportarión del petróleo, se dará solur?ien a los proble-

mas más graves del país; por lo que la política petrolera está --

orientada a la intensifir•ar'ión de la explota-ión petrolera y a un -

aumento de las exportar•iones. 

Empero, si consideramos que Méxif-o es un país capitalista 

dependiente, su mayor problema es la defi-ienr•ia de un ser.tor --

produe-tivo de bienes de capital, por lo que se espera que a atra-

vés de las divisas generadas por la exporta-ión de '-nido, se in--

dustrializará el país, ron lo ^ual se alcanzara un mayor desarro-

llo; sin embargo, podemos obsa-var qte en los últimos cuatro --

años que lleva la explota'-ión intensiva del petróleo no se ha gene 

rado un desarrollo industrial, debido a que éste -cnstituye uno de 

los puntos de vincular•ión con el r•apital norteameri-ano básir-amen 

te; estas ganan-ias que Méxi-o elá obteniendo por la exportar.ión 

de crudo, no ha impulsado el desarrollo indtstrial del país, por-

que prer•isamente por la defir•ien-ia de su aparato productivo que 

se expresa en un desequilibrio de sus ramas productivas, hace - 

(1) Plan Global 	Desarrollo. p. 75 



que estas ganan-ias se ranali"en harqa la importa,-ión de bienes - 

de -apital (irrluso para la industria petrolera) y artualmente has-

ta de alimentos. Además porque Méxio exporta esen'-ialmente --

^rudo y gas a los Estados Unidos y éste lo aprove-ha para su --

r-onsumo interno y "01110 materia prima para la produr.riffi de pro 

du-tos manufw-turados que exporta a los países dependientes a un 

-osto muy elevado; ya que una de las relariones esenciales del - 

"apitalismo es que el desarrollo de los paises ^apitalistas avanza 

dos se da por el atraso e-onerri"o de los paises dependientes. 

En Méxicoes el Estado quien tiene a su r.argo la expida-ion 

del petróleo a través de Petróleos Mexi"anos, que es un organismo 

des-entralizado que se r-arar.teriza por poseer una personalidad ju 

rfdira propia, así "orno por ser subven-ionado por el Estado, 

yo objeto es la explotardón de este ree-urso nafdonal, que abar'-a 

explora"ión, la explota"ión, la refinación, el transporte, el al-

rra ,senamiento, la distribur'ión y las ventas del petróleo, el gas -

natural y les produ-tos que se obtengan de la refina"ión de éstos. 

Petróleos Mexi-anos por ser un organismo des-entralizado se 

en-uentra bajo el -ontrol del Estado a través de las Ser.retarras -

de Ha-ienda y ^rédito Peibli"o, de la Presidencia y Patrimonio - 

Nacional ; quienes se enr-argan de rontrolar, los egresos e ingresos 



de Pemex, sus obligaciones fiscales, inversiones, financiamientos, 

etc. El Ejecutivo Federal es quien tiene a su cargo el nombra-

miento del Director General de Pemex, quien además cuenta con 

un 'onsejo 	Administración. 

Por otra parte, Petróleos Mexicanos como cualquier empresa 

busca la obtención de utilidades,que provengan de la venta de sus 

productos; pero por ser una empresa estatal debe beneficiar a la 

población manteniendo precios bajos de sus productos; con lo cual 

ayuda al sector privado al proporcionarle el petróleo y el gas a -

precios reducidos, por lo que las empresas privadas obtienen ma-

yores ganancias. 

Y por ser Pemex prioritaria en la economía nacional es la 

empresa que tiene mayor presupuesto asignado por d Estado; em-

pero, cabe señalar,que esta empresa es la que más contribuye al 

producto interno bruto y al presupuesto del gobierno federal por - 

concepto de impuestos. 

Ahora bien, Pemex, cano se ha mencionado es quien se en-

carga de la producción del petróleo, que es la materia prima de 

origen orgánico que consiste en una mezcla de hidrocarburos que 

se encuentra acumulado en los sedimentos de la capa, subterránea 

del globo terrestre. Otro hidrocarburo que algunas veces se en-- 



cuentra con el petróleo, es el gas natural. 

La acción del hombre encamirn da a aprovechar les recursos 

naturales romo el petróleo y contando ron técnicas avanzadas, le 

ha permitido explotar el petróleo romo materia primabruta o trans 

formarlo en diversos productos: naftas, kerosene, aceites lubrican 

tes, parafinas, full oil, asfaltos; y ser utilizado ^orrn insurro en - 

la elaboración deproduCtos industriales. 

Los procesos a seguir para la producción petrolera son la 

explorarien, la explotación, la refinación y la petroqufrrica. ria-

da una de estas etapas para la producción del petróleo crudo, sus 

derivados y productos petroquftnicos, comprende a su vez Meren 

tes fases. 

Por lo que respecta a la exploración petrolera que es una 

serie de actividades en las cuales se emplea diversos métodos y 

técnicas para determinar la existencia de depósitos delidrocarbu 

ros en una región y si esta puede ser explotada económicamente 

o no. "... puede dividirse en varias etapas: a) trabajos de reto 

norimiento, b) trabajos de detalle, c) estudios para la localiza--

rito de pozos exploratorios; y d) analisis de los resultados obte-

nidos para programar la perforación de nuevos pozos" (1) A -- 

(1) Petrólops Mexicanos, 1976, p. 6 



través de estas actividades se busca delimitar el yacimiento y - 

evaluar las reservas de petróleo para lo cual han sido de gran - 

utilidad las técnicas geológicas y las geofísicas. La explccación 

petrolera en México empezó a fines del siglo XIX, pero actual-

mente se ha incrementada en gran es-ala ya que esta actividad 

fue impulsada por el descubrimiento de los yacimientos petroleros 

en el área de Tabasco y "hiapas que son los estados que más con 

tribuyen a la producción petrolera, el auge petrolero ha provo-a 

do una mayor intensificación de la exploración que ha dado como 

resultado el descubrimiento de nuevas zonas petrolíferas como la 

Sonda de r"ampeche, Yucatan, Michoacán, etc. 

La siguiente etapa que es la explotación petrolera consiste, 

cano el térmno lo indica la explotación de un campo petrolero, 

es decir, la extracción de petroleo crudo y gas natural;para ello 

se realizan diferentes actividades como la perforación de pozos y 

la construcción de diferentes obras como las instalaciones que fun 

donan como en estaciones colectoras a donde es conducido el pe-

tróleo y el gas por medio de tuberías. Las actividades que com-

prende la explotación petrolera, van desde el desarrollo de los - 

campos petrolíferos hasta la transportación del crudo a las refi-

narías y del gas a los centros de consumo. r' ano venus, la ex—

plotación petrolera implica la construcción de grandes obras de - 



infraestructura para lo cual se requiere de gran cantidad de ma-

no de obra; el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros 

ha aumentado en gran medida la explotación petrolera, ya para 

1978 el total nacional de campos existentes era de 409 y en pro-

duccitn 256. (1) 

La tercera etapa es la refinación que -"es el conjunto de -

una serie de procesos físicos y ffsicoqufmicos a los cuales se -

somete el petróleo crudo, la materia prima, para obtaier de él, 

por destilación los diversos hidrocarburos, o las familias de hi-

drocarburos, con propiedades físicas y garnicas bien definidas. 

Después de la separación, se aplican a los derivados asi obteni-

dos, diversos procesos de conversiónpara obtener de ellos otros 

productos rrfas valiosos, y • éstos se someten finalmente a trata-

miento con acidos, alcalis, solventes extractivos, catalíticos con 

hidrogeno y reactivos químicos en general, para eliminar las im 

purezas que los hacen impropios para su empleo comercial" (2) 

Y es precisamette a través de la refinación que del petró-

leo ^rudo se obtienen derivados' que son fundamentales tanto como 

para la economía nacional "Orrlo para la economía internacional. 

Pernex también ha  dado prioridad a la refinación, dada su gran 
(1) La Industria Petrolera en Méxir-o. S.P.P. p. 227 
(2) Petróleos Mexir-anos 	cit. p. 19 



demanda; '-ontemplando en el Programa Sexenal la exporta-ión de 

derivados del petróleo 'nudo. El Dire-tor General de Pemex, Jor 

ge Dfaz Serrano, informó el 18 de marzo de 1980 que Méxi"o - 

se -olo-a dentro de los do-e más grandes refinadores mundiales. 

La última etapa es la petroqufnir•a que "En términos genera 

les, puede definirse a la petroqurmif-a -omo la ar.tividad industrial 

que elabora prolu-tos para la industria de transformr•ión y brinda 

materias primas que de alguna manera tuvieren su origen en el - 

petróleo -rudo, en los gases aso-iados a él o en elgas  natural"(1) 

I a industria petroqufmir'a en Méxir•o no al,-anza los niveles desea 

dos porque no se f-uenta f-on la termologra avanzada ni -on el perso 

nal té-nri,-o y ^ientrfi-o que se requiere para su desarrollo, si --

bien, ha f-rer.ido enlos últimos años, ya que la priedu-r-ión de pe-

troqult-ni-os bási-os en 1979 al-anzó la -ifra de 6 millones 300 -

mil toneladas"(2) 

Esta industria se en-centra dividida en dos se-tores que son: 

la petroqurmi'-a básir'a que está en manos del Estado y la petroquf 

mi-ase-unclaria que está en poder de empresas de f-apital priva-

do. 

(1) Ibidern. p. 42 
(2) "Informe del Dire-tor General de Pemex, Dfaz Serrano Jorge". 

el 18 de marzo de 1980. Uno más Uno 19 de marzo de 1980. 
p. 17 



ri otro ya se mencionó, Pemex es la institución encargada - 

de la producción petrolera, que en:la actualidad por el auge del - 

petróleo es una industria de primera importan-la en el país, con 

gran fuerza económica, ya que la política estatal finca el desa—

rrollo nacional, er-onórrico y social enla producción de este re-- 

cursonatural, es decir, que el Estado le otorga un papel clave 

para el desarrollo e-onómico de México. 

México, por ser precisamente un país -apitalista su produ-

ción se encuentra determinada por las relaciones de producción 

-apitalista, relaciones que estindeterrninadas por el tipo de sor-de 

dad y por las leyes generales que rigen a ésta, rela-iones de --

produ—ión que se encuentran determinadas por el tipo de propie-

dad sobre los medios de produc-ión; que se transforman con el - 

avane.e de las fuerzas predu-tivas, relaciones que en el -apitalis:-

mo se basan en la propiedad privada de los medios de produ--ión, 

detentada por la burguesía, teniendo su contraparte en urn masa -

de individuos desposefdos, por lo tanto, estas relaiiones de pro-

dur—ión capitalistas implican dominación y explota-16n cite ejer^e 

una clase sobre otra. Siendo el objetivo de la burguesra la obten 

-ión de plusvalfa que se extrae de la clase trabajadora a través 

de la compraventa de su fuerza de trabajo por debajo de su valor. 

Es de-ir, el fin último de la burguesía es la acumulación de f.api 



tal y su in-rerrerto. 

Estas rela-icnes de produ--'ión son las que rigen la produ-

riór. petrolerp,en la que el Estado detenta la propiedad sobre es-

te recurso natural a nombre de la na'ión; las relariones de pro-

du»ión petroleras reprodu-en en su seno las rela-iones de pro--

durrión -apitalistas que se elp resan en la produ-rión de petróleo 

por el he-ho de que el Estado bus -a a través de i explowión -

de petróleo la a-umula-ión de -apital, pro"eso que se di por me 

dio de -ompra-venta de la fuerza de trabajo , este pro-eso enfren 

ta al -'apital del Estado por una parte y por otra el trabajo, es 

de-ir, que se estable»e una relar.ión de -'apital-trabajo; enla que 

el Estado romo poseedor de este rerurso y del '-apital -onstante, 

explota a los obreros que le venden su fuerza de trabajo; fuerza 

de trabajo que le agrega al petróleo un valor so-ial, valor que -

no le es remunerado; todo este pro-eso -onvierte al petróleo en 

mer-an-fa que es la forma rararterfsti-a del -apitalismo, mer-

-an-fa que al ser vendida al exterior le reditna al Estado entra-

da de divisas. 

Estas rela-iones de produ—ión -apitalistas se expanden al 

extenderse la produ-rión petrolera que transforma las reía-iones 

en las regiones donde se implanta, por despojar de sus tierras 



a los campesinos donde se en»uentran bs ya-imientos petrolífe-

ros, donde se -onstruirán obras para explotar petróleo, -roli.-b-

-iendo a les -arpesinos a su semiproletariza-ión, proletariza-ión, 

o in-orporándolos al ejér-ito industrial de reserva. 

Por lo tanto, la produr-^ión petrolera ha reforzado las ---

rela-iones -apitalistas ene'. r.ampo, asimilando las formas prer.a 

pitalistas de procluf.fsión que ^onstituyen un obstá-ulo para su de 

sarrollo. Sin embargo, este pro-eso, es un pro-eso dialé-tir-o 

que por una parte destruye las formas pre-apitalistasde produr-

-ión y que por otra las -onserva, en -uanto le son útiles, por-

que le permiten obtener fuerza de trabajo más barata y explo-

tarla sin ne-esidad de aportar -apital -onstante, es de-ir, que 

no transforma radi-almente las rela-iones de produf—ión no "a-

pitalistas sino que se asienta en una mayor explota-ión. Pero - 

por el propio desarrollo del -apitalismo, éste tiende a destruir 

todas las formas de produ--ión anteriores° Jl; tiende a ser el 

Úni-o y dominante. Pro-eso que ha -ondu-ido a una proletariza 

-ión de -ampesinos e indígenas. 

La produ'-»iói petrolera ha signifi-ado la penetra-ión del 

-apitalismo -on mayor fuerza en las regiones de Tabasrso y r'hia 

pas, a partir de lcs des-ubrimientos de los ya^imientos petrolr- 



Peros dc;sde 1)74: inicicindose una etapa de explotación intensivri 

del petróleo y gas. Pasando a ser los campos petroleros de Ta 

tasco la base de la producción petrolera nacional aportando el -

60% de ésta, con 640 000 barriles de crudo al día y 1 100 millo 

nes de pies ctIbicos de gas natural. (1). 

Es por ello que Pemex ha enfocado su atención hacia la ex 

plotación petrolera en Tabasco, invirtiendo en este Estado la can 

tidad de 16 mil millones de pesos en 1979 que se han..utilizacb en 

la construcción de campos, pozos, plantas de refinación, absor—

ción, criogénicas, gasoductos, oleoductos, plantas recuperadoras 

dé líquidos, estaciones de compresión, oleoductos submarinos, - 

baterias, el Puerto de Dos Bocas, carreteras, etc. Que en suma 

w encuentran en todo el estado de Tabasco, que cuenta con 54 -

campos petrolíferos hasta el momento, entre los que mayor pro- 

ducción tienen, podemos mencionar: Agave, rlinco Presidentes, 	•: 

Ogarrio, r!unduacán, Samaria, Iride, Oxiacaque. La actividad -

petrolera se ha extendido a varios municipios tabasqueños: ("en—

tro, runduacán, Huirnanguillo, cárdenas, romalcalco, Jalpa, y - 

Nacajuca. 

(1) Excelsior  p. 1 18 de junio de 1980 



Todas estas actividades que ha desarrollado Pemex en el es 

tado han traído graves repercusiones en la estructura erDnómico-

social y polrtica de éste, ya que ha contribuido al reformamiento 

del capital. Repercusiones que se manifiestan en la proletariza 

ción de grandes sectores de la población tabasqueth; al incorpo-

rar Petróleos Mexicanos fuerza de trabajo calificada y fte rza -

de trabajo no calificada, esta última en trabajos eventuales; tra 

bajos a los que se integran caro esinos e indígenas, semiproletari 

zándose. En tanto que la gran rreyorra de la población no tiene -

acceso a los empleos que ofrece Perrex, debido a que esta empre 

sa no tiene capacidad para generar tantos empleos y es por esto 

que esta población pasa a formar parte del ejército industrial de 

reserva, no participando de los beneficios de la explotad ón pe--

trolera en Tabasco; sino sufriendo las repercusiones de ésta. A 

esto contribuye que Perrex cuenta con un equipo de trabajo, per-

sonal técnico, administrativo y mano de obra calificada que tiene 

experiencia en la producción del crudo y gas, que proviene de --

otros estados; esto ha dado cano resultado el crecimiento acele-

rado de la población de Tabas-o, que demanda bienes y servicios 

principalmente la construcción de viviendas, de servicios educa-

tivos y públicos de beneficiencia so-ial, como hospitales, centros 

de salud, ceitros recreativos, escuelas; que a su vez ha provoca 

do la migración de comerciantes y trabajadores en sei.-vicios a - 



Tabas-o. Ahora bien, estos trabajadores -on los que ya rsontaba 

Pemex, son los que gozan de altos salarios y de trabajo permanen 

te, en tanto que la poblar-ión regional que se ve atraída por el - 

auge petrolero y que migra ha'-ia los -entros de produ-ción no - 

toda es -ontratada y la que lo es, sólo lo es por temporadas, - 

dando origen al subempleo y aldesempieo. 	Esta poblarqón que 

migra ha-ia los -entros urbanos-petroleros en busca de trabajo, 

al no en-ontrarlo in-tenerta la población flotante cite se dedVa a 

ar•tividades 	vendedores ambulantes, personal dornéTi-o, ba- 

rrenderos, et-. Esto se explica porque en r'unduar-án que es uno 

de los principales municipios productores de petróleo, los cacaote 

tos se quejaron dViendo que: "... los que menos partiripación - 

tenemos en los trabajos de la industria (petrolera) somos las ta--

basqueños" (1) 

Esta -orriente migratoria se puedeobserva ya que "Ente --

1973 y 1974 llegaron -erca de mil trabajadores de Pernex. Al año 

siguiente llegaron otros tantos. Para fines de 1977 vivian en Vi-

llahermosa cerca de 6 mil trabajadores de Pemex, Y en Villaher-

mosa y sus alrededores había 8 400 persaias que trabajaban para 

Pemex y rerf-a de 6 mil para los r-ontratistas de Pemex. Total: 

(1) Exfselsior. p. 4 25 de febrero de 1978. 



en breve espacio de cuatro años llegaron 14 400 trabajadores"(1) 

Estos trabajadores de Pemex que han llegad) a Tabas'-o han 

trardoconsigo diferentes patrones ^ulturales a los de los tabasque 

ños, que han molificado su forma de vivir, de pensar y de actea r. 

Patrones iveson de la sociedad de consuma, asr -orno también la 

creación de centros de virgo, aumento de la prostiturgón, del al-

coholismo y de la drogadir-rión. 

Esta migración a Tabas^o, ha desequilibrado su eysonomra -

porque ron los altos ingresos que pergben los trabajadores de Pe 

mex y por la entrada de ^apital al estado por parte de Pemex se 

ha o•,asionado una fuerte infla-ión que se traduce en un alza '-ons 

tante del costo de vida que afecta sobre todo a la población tabas 

queña, donde la inflación..ha sido de 300 por ciento en los últimos 

tres años, dato que es confirmado porque "... los precios aumen 

taron 300 por ciento y la demanda 100 por ciento ente 1976 y 1978; 

y alguien concluye que: el petróleo nomás 1).3.reficia a l-s petrole-

ros y arruina a la mayorra de la población. Villahermosa duplicó 

su población, pagando de 100 mil a 200 mil personas en cuatro - 

(1) Tirado, Manlio. El Prd)lema del petróleo, Tabasco, r'hiapas 
Y el gasoducto. p. 17 - 18 



años y se han fornado (como los hay en Tampico, Madero, Poza 

Rica y Minatitlan) vastos cinturones de miseria, y existe especu-

lación aguda con los bienes raíces en la capital tabasqueña don-

de se dice que hay un déficit de 40 mil viviendas" (1) 

Debido a los salarios tal elevados que perciben los emplea 

dos de Pemex se ha modificado la oferta y la demanda de tienes 

y servicios, existiendo una mayor demanda de productos manufac 

turados y servirlos; lo cual ha dado lugar al incremento del sec-

tor terciario. 

Estos fenómenos provocados por la producción del petróleo 

en Tabasco han dado origen al surgimiento y reacomodo de grupos 

sociales, que debido a la compbjidad del fenómeno rontituye otro 

objeto de e/udio, "ampo de investigación abierto a Ics investigado 

res sociales irteresados en esta problemática. Sin errba rgo, cabe 

señalar, que se está dando un proceso de polarización de las cla-

ses sociales, porque por una parte se está concentrando mayor -

riqueza y por otra se está dando una creciente pauperización de -

las masas. 

Esta polarización de las clases sociales se manifiesta en una 

(1) Bassols Batalla, A. "Imparto Regional del Petróleo" en  Proble-
mas del Desarrollo No. 37 1979 p. 143 



proletarización y lumpenproletarización de campesinos e indíge—

nas, porque Pemex al expropiarles la tierra, acelera el proceso 

de descomposición del camp esinado, empobreciendo a grandes 

sectores de la población rural; al destruir las relaciones de pro= 

du ción, que los campesinos mantenían con la tierra, en un proce 

so productivo sustentando en el trabajo familiar orillándolas a --

vender su fuerza de trabajo y con esto integrándoles a nuevas re-

la carnes de producción, regidas pr el trabajo asalariado, ya que 

la ampliación del capitalismo se realiza a costa de la población - 

.-anpesina. 

La expropiación de tierras por parte de Pemex ya sean eji-

dales, comunales, y pequeñas propiedades, es por que se han en 

contrado en éstas depósitos de crudo y gas, o para la ronstruc—

cción de instalaciones. 

Para la agiliza-ión de la expropiación de tierras para explo-

tar petróleo, se realizaron modificaciones a los articulo 7 y 10 

de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 r"onstitucional que otor-

ga prioridad a la explotación petrolera sobre el uso de la tierra. 

Estas modificaciones se llevaron a cabo corno resultado del Pro-

yecto de Ley enviada por el Presidente José López Portillo al Se 

nado de la República el 24 de noviembre de 1977 en él que se au 



torizó sin trámite burocratico la exploración en terrenos que se 

ronsideren ron posibilidades de explotación petrolera sean priva-

dos, ejidales o -omunales, a pesar de que haya resistemia de 

los poseedores(1) (Ver nota) 

Petróleos Mexicanos al despojar a los -arrpesinos de sus --

tierras se ve obligado a indemnizarlos, esto ha ocasionado graves 

conflictos seriales, porque Pemex paga muy por debajo de su va—

lor las tierras y cultivos, pago que en muchos rasos se ve retrasa 

do por varios años. Esto puede apreciarse en que "Pemex indem-

niza 10 mil pesos por hectárea de cacao . mientras que el precio 

actual es de 600 mil pesos en promedio la hectárea de maíz la -

paga 3 000 y 3 500 pesos pero -tiesta artualm ente 4 090 pesos; y 

NOTA: "Artfrulo 7°. - "El re-ono"imiento y la exploración super-
fif.ial de los terrenos para investigar. sus posibilidades petrolífe-
ras, requerirán únicamente permiso de la Se-retarra de Patrimo-
nio y Fomento Industrial. Si hubiera oposición del prcpietario o 
poseedor cuando los terrenos sean partirulares, o de los repre—
sentantes legales de los ejidos o comunidades, ruand) los terre-
nos estén afectados al régimen ejidal o comunal, la Se-retarra -
de Patrimonio y Fomento Industrial, oyendo a las partes, concederá 
el permito mediante el reconocimiento que haga Petróleos Mexica-
nos de indemnizar, de acuerdo ron el peritaje de la ("omisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales, a los afectados por los daños y per 
juicios que pudieran causarse. 
Artrculo 10°. - La industria petrolera es de utilidad pública priori-
taria sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsue 
lo de los terrenos, incluso sobre la utilidad social de ejidos o co7  
munidades y procederá la ocupación provisional, la defiritiva o la 
expropiación de los mismos, .mediante la indemnización legal corres 
pondiente en todos los rasos en que lo requieran las necesidades da 
pars o de la indio tría" Excelsior 25 de noviembre de 1977 . p. 1 
(1) Excelsior p. 125 de noviembre de 1977 



el árbol de plátano que vale 600 pesos, lo paga a 100 •:) a 150 - 

pesos" (1) Y como infomió el gobernador de Tabasco, Leandro - 

Rovirosa Wade "... que en Tabasco existen 542 expedientes agra 

dos en trámites, de los que más de la mitad corresponden a re-

zafios que Pemex adeuda a campesinos por tierras afectadas "(2) 

Y tratándose de tierras de ejidatarios e indígenas, Pemex 

no cubre las indemniza"iones de éstas, lo cual ha provocado to-

mas y bloqueos de obras de este orjanismo por los canpesinos. 

Ante los problemas suscitados los ejidatarics se hai organizado 

-una de estas organizaciones es la del Pacto Ribereño-(3) para 

defenderse de los abusos de Pemex. 

Ante la problemática de reclamos de pago de indemnizaciones 

Pemex creó la ^omisión DIctaminadora de Reclamaciones de Ta-

basco ("ODIRET) que es la que se encarga de pagar a aquellos - 

afectados por las obras de Petróleos Mexicanos. 

(1) Uno más Uno p. 5, 15 de marzo de 1978 

(2) Excelsior. 1). 1, 22 de julio de 1978 

(3) El Pacto Ribereño se formó corno resdtado de la invasión de 
Pemex en las regiones de Oxiacaque y Samaria, integrado por 
16 ejidos y 7 pequeñas propiedades. 



Las consecuencias del despojo de tierras a los campesinos 

no son de gran trascendencia porque éstos al no contar con sus 

medios de trabajo abandonan su actividad prirripal, la abricultu-

ra. Esto ha impulsado a los campesinos a emigrar lacia los cen 

Cros urbanos en busca de trabajo, creáttiose as! una gran pobla—

ción lumpenproletarizada que se concentra en las orillas•de las - 

ciudades tabasqueñas; este proceso se ve reforzado por el bajo -

pago que reciben las personas afectadas par Penex gre solamente 

les permite vivir por algún tiempo, contando posteriormente úni-

camente con su fuerza de trabajo que por no ser calificada sólo 

podrá insertarse al proceso productivo en calidad de mano de --

obra barata, siendo rrats explotada. Procaso inherente a la expnii 

sión capitalista, por ser una coalición de la acumulación de capi 

tal, la proletarizacitin de grandes nasas de carpesinos que pasan 

a depender directamente de la relación trabajo asalariado-capital. 

Dándose al mismo tiempo la forma ción de un ejército industrial de 

reserva, que regula la oferta y la demanda de la fuerza de traba-

jo. En el momento de pasar a manos de Pemex les medios de pro 

ducción de los campesinos -la tierra- éstos se constituyen en parte 

del capital constante de dicha empresa, provocando con ello un de 

sequilibrio en las actividades productivas de Tabasco; porque las - 

tierras que se dedicaban para la agricultura han dejado de serlo, - 



para ser utilizadas para la extracción de ^rudo, ron lo cual la - 

actividad petrolera ha frenado otras actividades productivas "orno 

la agricultura y la ganadería. Esto se puede observar en uno de 

los principales cultivos de Tabasco, el "a"ao, "... se p induce en 

la a"tualidad 28 mil toneladas de cacao al ario, producción que ame 

naza descender -según informó la Unión Nacional de Cacao- no - 

sólo por los trabajos del gasoducto, sino por los prcpios pozos -

petroleros, principalmente en Cunduacán, donde se encuentran los 

pozos de Samaria, hasta ahcra los más productivos y conde también 

se produce el 80% del cacaeo tabasqueño" (1) 

A través de la contaminación Pemex también daña a la agri-

cultura y ganaderia, destruyendo la ecología del ligar, ccntamina 

el medio ambiente, las tierras, cultivos, agua, mar, aninales, -

lagunas, etc.; perjudicándola emula-rifa de los campesinos debido 

a que la contaminación hace inservibles las tierras pira la produe 

ción agrrcola. "Las obras y perforaciones que Petróleos Mexica-

nos realiza en Tabasco dañan gravemente la agricultura y la gana 

derra de esa entidad. Además, la en:presa paraestatal adeuda a 

los pequeños propietarios del Distrito de r7analcalco 150 millones 

de pesos por concepto de indemnizaciores",  

(1) Uno más Uno p. 3, 7 de marzo de 1978 



La producción petrolera cano lo hemos dicho está llevando 

a cabo cambios sustanciales en las relaciones sociales de la po-

blación tabasqueña, no quedando al márgen de éstos las indfget as, 

esta penetración de las relaciones capitalistas por la producción 

petrolera está conduciendo a un proceso de transfon-nv:ión de --

las relaciones sociales de los chontales. 

ron la producción de este energético, los indígenas -chon--

tales que desde el momento de la Conquista pasaron a formar par 

te del sistema capitalista mundial- se han convertido en sujetos de 

más fácil explotación; porque la explotación de petróleo en las re-

giones donde se asientan ha representado su incorporación al pro-

ceso productivo del sistema capitalista, que tiene como fin la libe 

ración de mano de obra, a través de la separación del productor -

directo de sus medios de producción, y con esto la acumulación 

de capital y por tanto la reproducción del mismo sistema. Acele-

rándose el proceso de transformación de las relaciones comunita-

rias de los indígenas; relaciones que van siendo sustituidas por -

las relaciones capitalistas de producción, es decir, que la subor-

dinación del indígena a las relaciones capitalistas de producción -

de como resultado el cambio de las relaciones de cooperación y - 

ayuda mutua por las relaciones de explotación y subordinación. 



Estas relaciones comunitarias conforman la organización so-

cial indígena por lo que al cambiar éstas se transforma la organi 

nación social de los chontales. Organización basada en las rela-

ciones de producción de los indígenas, relaciones de producción -

que se encuentran reguladas por las relaciones de parentesco, es 

decir, la forma en que los indígenas se organizan para producir, 

está determinada por la unidad familiar cuya división del trabajo 

se da de acuerdo a la edad y sexo; relaciones de producción de las 

cuales se desprende una superestructura ideológica, la cual com 

prende a la lengua, forma de gobierno, educación, religión, me-

dicina, arte, etc. Todos estos elementos al lado de las relaciones 

de producción, conforman la estructura y superestructura de la or-

ganización social indígena; que a su vez se encuentra inmersa en 

el sistema capitalista de la formación social mexicana. 

Dicha organización social que caracteriza a los grupos indíge-

nas, presenta diferenteá grados de desccmposición; según sea la 

penetración del capitalismo en dichos grupos, así encontramos que 

los indígenas mixes, tzetzales, conservan todavía una organiza-

ción propia en la que prevalecen los remanentes de formas pre - 

capitalistas de producción. En tanto que, la organización 	so- 



cial de los indrgenas mazahuas, otomfes, entre otras, presenta 

un alto grado de des trucción por la expansión de las re laciore s 

capitalistas en sus zonas. 

Este proceso de destrucción de las relaciones de reciproci-

dad de los indrgenas, repercute en la superestructura ideológica-

política, ya que también se sustituye por la stperestructura del 

capitalismo; por lo que la lengua vernácula se cambia por la --

lengua nacional; la religión indígena por la religi..In católica ; la 

indumentaria indrgena por la urbana; la med1,-.rina tradiricnal por 

la medicina Institucional; la eduracián fam liar por la educaci 

nacional; etc. 

Este proceso de transforrnanien de la org,anizacien social in 

dfgena culmina en la total integración y proletarización de los in-

dígenas, es decir, es decir, la asimilación da la org2niza.-ión so 

sial indrgena por la sociedad global. 

La proletarización de los indrgenas actualmerte es resulta-

do de la explotación petrolera en Tabasco, porque las tierras de 

los "hontales están siendo afectadas por Perr2x; ya que en estas 

zonas se han encontrado los más grades yacimientos petroleros, 

los cuales sustentan la producción petrolera nacional. Uno de los 

municipios donde se encuentran el mayor nerr2ro de indigena.s 37. 



Na^aju-a,en donde encontramos que:. "Los pueblosicairgenas de Na 

^aju^a que se hallan amenazados -por la produ""ión petrolera---

son: 01"oatitán,T u"ta, Mamteupa, Tapotzingo, Guaytalpa, San --

Isidro, San Simón, El Pajonal, Te"oluta, Oxia-aque "on sus"on- 

grega-iones, Isla Guadalupe, El Sitio, El Pastal, 	Zapote y 

"anternoc"(1) Y con ello Pemex despoja b a los indígenas de su prin 

cipal medio de vida, la tierra; despojo que se ve facilitado por - 

las modificaciones hechas al ..artrculo 27 constitucional, en sus ar 

tfculos 7 y 10. Y además,porque el indígena no cuenta con ningu 

na defensa jurídica, porlo que se encuentra en desventaja frente 

a los abusos de Pemex. "Felipe de la r.'ruz, presidente del r'orlse 

jo Supremo"hontal y quien representaa 80 mil indígenas de esta en 

tidad pidió al gobernadorLeandro Rovirosa Wade que intervenga an-

te Pemex a fin de que no se afecten a tierras labrantías con un -

pozo petrolero que se vaa perforar en la región de Tamulté de las 

Sabanas, municipio del "entro, segtn el programa de exploración de 

este año" (2) 

Las tierrasi n dfgenas también se ven afectadas por la cons-

trucciónde obras como pozos, plantas refinadoras, drenes, gaso-- 

(1) Uno más Uno  p. 7 , 14 de marzo de 1978 
(2) Uno más Uno  p. 3 , 7 de marzo de 1978 



duetos, o leoduztos, etc. "El Presidente del consejo chontal, Fe 

Jipe Rodrrgue,zde la cruz acusó a Pemex de poner en peligro el 

sustentode 40 mil cliontales al construir canales para pozos de 

perforación que pueden provocar inundaciones en cerca de 40 mil 

hectáreas"(1) Esta construcción de obras también contamina tie--

rras, rros y lagunas de donde los chontales obtienensu alimento -

básico, el pescado, lo cual los está orillando a abandonar una de 

susp rincipales actividades económicas, la pesca, esto desequili-

bra la econornra del grupo, ya que al abandonar su principal acti 

vidad económica; tienen que buscar otra actividad que complemente 

sus ingresos para poder sobrevivir. Esto ha sido expresado por 

el dirigentede los chontales quien señaló; "... que la 	n ta m ina i 6n 

del agua está acabando con los peces. Hare tres-años se rompió 

un tubo y tiró el petróleo allá por Santa riatalinal  en las Mangos y 

Don rlipriano. Por eso dejamos de comer pescado"(2) 

Al igual que lo que sucede can las tierras de los ejidatarios, 

Pemex no indemniza a los chontales por sus tierras comunales o 

si lo hace es muy por debajo el pago que. da-por éstas, o el pago 

(1) Uno más uno. p. 7 , 14 de marzo de 1978 

(2) Ibidem, p. 7 



se ve retrasado porvarias años. 

"Pemex se compremeti6 a indemnizar a los chortales de - 

Tamulté del as Sabanas y poblaciones colindantes, cano Tocad, 

Buenavista, joto-heno, Estancia, Miramar y la Manga, donde 18 

mil hectáreas de tierra están en peligro de inundación"(1) 

• Precisamie por el despojo de tierras, el bajo pago de és—

tas, la contaminación de tierras, cultivos y agua, el retraso de -

indemnizaciones; ha hecho que los campesinos e indfgenas adquie-

ran una conciencia de opresión, de explotados que loa ha llevado 

a la toma de instalaciones de Pemex, bloqueos de caminos que --

conducen a las obrasd e éste, ffistaculización de reparaciones a --

obras de Pemex; obligando a éste a paralizar sus actividades. Pro-

blemas qie se han suscitado desde que se empezó a explorar y ex 

pintar el crudo y gas en Tabasco y que se viven presentando muy 

frecuentemente hasta la fecha. "Grupas de -*campesinos armados de 

machetes, palas y otros aperos de labranza bloquearon la salida -

de los pozos y se oponen a la reparación de un gasoducto que ex-

plotó el martes pasado... "(2) Situación que se agudizó "En diciem-

bre último (1979) se recrudeció la situación y quedaron bloqueados 

los caminos a más de 10 pozos en la misma área, que es la zona 

(1) Uno más uno p. 7 , 14 de marzo de 1978 
(2) Uno más Uno p. 7, 24 de noviembre de 1978 



donde habitan los campesinos rhontales de Naraju-a, Jalpa y r'un 

duarán" (1) Este raiflirto también se dió" En Oxiacaque donde hay 

6 pozos gloqueados, se rompió un du-to de aceite a causa de las 

obras que realizó la SAI-10P en la "onstru"rión de un camino. El 

aceite dañó milpas y ganado y los rarpesinos bloquearon el Puen 

te Los Gemelos que rondare a Narajura. En Samaria se rompió 

un bordo que ^onstruyó Re^ursos Hidráulicos y el agua tlañó los 

cultivos. En los dos rasos la demanda es -ontra Pemex... "(2) 

Ante estos ronfli"tos sociales Pemex en algunos rasos ha re-

currido a la fuerza péblira para desalojar a los rarrpesinos, algunos 

de los ^uales han sido errarrelados. "El Ministerio PlIbliro Fede-

ral entrevistado al respecto, manifestó que la fuerza pillan-a ten--

drá que intervenir en esta toma de las instalaciones de Pemex. 

("onsideró que en estos rasos es neresario que se respete -

el orden y que no se impida la produrrión de los pozos petroles en 

esta región" (3) 

Todos estos embates del "apitalismo a través de las artivich 

des desarrolladas por el organismo descentralizado Petróleos Me-

xiranos, ectán dando lugar a una semiproletariza^ión, proletariza 

(1). El Dra p. 8 , 8 de febrero de 1979 
(2) Exrelsior p. 1 , 20 de febrero de 1979 
(3) Uno más uno p. 1., 4 de noviembre de 1978 
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rión y lumpenproletarizarión de los indrgenas; prwesos que ron-

duren id enfrentamiento del -apital y los indrgenas, enfrentamien-

to que destruye la organiza-Eón serial indrgena y la sustituye por 

la organización c.lel sistema ,-apit.alista. Pro-eso que ha genera-

do una serie de -onilIrtos so-iales, los ruales han agtnzaio las 

rontradif-riones del sistema -apitalista en Tabasco. 



CAPITULO 1 

En este capítulo nos abocamos a caracterizar de manera gene-

ral la formación social mexicana, su desarrollo histórico - tomando 

como punto de partida la Conquista ya que es en este momento que la 

economía nacional se inserta a la economía mundial- el cual nos per 

mite aprehender mejor la realidad económico - social mexicana. -

Así podremos ver de qul forma la economía mexicana ha adquirido 

su cartácter de economía dependiente y lo que esto significa; enfoeán 

donos al pepel que ha desempeñado y desempeña actualmente la in—

dustria petrolera en el desarrollo socio - económico del país. 

El estudio del desarrollo económico de Móxico y su caracteri-

zación es indispensable para comprender el problema objeto de nues 

tro estudio; es decir, que es necesario aprehender la totalidad, en 

este caso la formación social mexicana, su desarrollo histórico pa-

ra analizar nuestro universo de estudio que es la relación entre el -

petróleo y los indígenas chontales. 

Para poder caracterizar la formación social mexicana, - - 

es conveniente recordar que la formación socio - económica 

es la hegemonía de un modo de producción que es — 



el dominante en un momento determinado, i-orno resultado de su 

prcreso hist6rir-o; asi vemos que en la forma-ión so-ial mexi-a-

na el modo de produ-.-ión dominante es el -apitalista pero -on 

f-ara-terrsti-as espe-ffi^as que le son dadas por su propio desa-

rrollo histórif.o, es de-ir, que la formv-ión so-ial mexicana se 

^ara-teriza por su modo de produ-rdón ^apitalista dependiente. -

Esto es porque el capitalismo en Méximo inirqa su desarrollo r.uan 

do en otros parses ha al^anzado un alto grado de desarrollo; es 

que el -apitalismo mexi"ano ha sido resultado de la expan 

sión de las rela^iones -apitalistas a nivel mundial y de la división 

interna-ional del trabajo, por lo que se ve supeditado al capitalis-

mo avanza-lo de los parses industrializados, asr el -apitalismo me-

xi-ano adqtiere modalidades espe-Ifirsas. 

"Es a partir de este momento -di-e Mauro Ma•ini- que las 

rela-iones de Arrieri-a Latina -al los (-entras -apitalistas europe-

os se insertan en uru estru-tura definida: la de la división inter-

nw-ional del trabajo, que determinará el -urso del desarrollo ul-

terior de la región. En otros términos, es a partir de enton-es 

que se -onfigura la dependen-ia, entendida -orno una rela^ión de 

subordina-ión entre na-iones formalmente independientes, en ‘-tiy3 

rrar-o las rela-iones de produ-,.ión de las na^iones subordinadas - 



son modifi-adas o re-readas... "(1) 

Las modalidades espe-lfi"as del ^apitalismo dependiente me 

xi-ano se -entran fundaryentalmente en la deforma-ión de su apa-

rato produ-tivo, ya que no hay un desarrollo del se-tor produ"tor 

de bienes de ^apital, por lo que se re-urre a la importa-ión de 

maquinaria o bienes de ^apital; además en una penetra-ión extran 

jera de los se-tores de punta de la e-onomfa -amo las manufa---

turas y la industria pesada; en un inter-ambio desigual que se ma-

nifiesta en una transferen"ia de valor, es de-ir, la su-^ión de ex-

"edentes por parte de los países ^apitalistas avanzados; donde el -

aparato produ-tivo se enfo-a prin-ipalmente a la pralu—ión de bie 

nes primarios, in-portando produ-tos manufa-turados; por lo que 

para su desarrollo a(-ude a fuentes de finan"iamiento externo, el 

-rédito. Y a-tualmente uno de los prin-ipales elenct ritos de la - 

dependen-ia es la dependen-ia te-nológi-a y -ientrfi-a. 

Así podemos ver que la depaiden-ia es una -ategorfa que sur 

ge en un momento históri-o, -uando las metrópolis estable"en re 

la-iones de subordina-ión y explota-ión -on las -olonias, y éstas 

se ven in-orporadas a la Órbita del -apitalismo mundial; por lo 

tanto esta ategorta no es estáti-a sino que ha evolu"ionado de - 

(1) Mauro Marini, Ruy Dialé-ti-a  de la Dependen-ia p. 18 



a'-uerdo ron las distintas fases del tapitalismo. Esta dependenria 

se expresa en un suje—ión del aparato produ-tivo de las so-ieda 

des dependientes a las grandes potencias, dependenria que no es 

solamente eronómira sino también ideológira-polttira. 

Para la formarión de la soriedad nexi-..ana se fusionaron los 

modos de produrrión de los grupos indígenas y de los españoles -

lo que originó la dominarión de un modo de produrrión sobe otros, 

este inripiente rapitalismo se fue desarrollando ronforme se ex--

pandtan las fuerzas produrtivas hasta alranzar la hegemonía. 

El modo de produrrión de los grupos indígenas que se en-on 

traban asentados en Nueva España todavía rorstituye un dilema, - 

sin embargo, se han res-atado sus rasgos más scbresalientes; el 

herho de estar basado en una estrurtura polttiro-religiosa, fundada 

en las rela-iones ron la tierra, en la propiedad romunal de la --

misma, existiendo sistema de riego; y en donde las rela-iones de 

pal-entesro desempeñaban un papel derisivo tanto en la estrurtura 

eronómira romo en la superestrurtura, ya que rumplran diversas 

funriones rano la forma de produrir y distribuir, así romo trans 

mitir la religión, edurarión, etr. "ontando ron un Estado despó 

tiro que se apropiaba de una parte de la produrrión por medio del 

tributo por lo que se da una diferenriarión so"ial, existiendo una 



noblesa indígena. 

r'on la r'onglista se da una articulación de diferentes rela—

ciones de producción, las propias de los indígenas y la de los es-

pañoles, relaciones éstas últimas que se encontraban en desarro-

llo para convertirse en relaciones capitalistas, ya que España en 

ese momento se encontraba en una etapa de transición del feuda-

lismo al capitalismo. Fusión que permitió la permanencia de -

ciertas formas de producción precapitalistas de los indrgenas en 

el seno de la sociedad colonial, y conjuntamente se desarrollaban 

formas .-:apitalistas de explotación; fusión que dió por resultado: 

que por un lado se conservaran las comuridades indrgenas con sus 

formas socioeconómcas de producción y por otro lado la introduc-

ción de las relaciones capitalistas de producción, relaciones que 

expropiaban al productor directo de sus medios de producción. - 

Una de las instituciones que implantaron los españoles fue la tinco 

mienda en la que se encomiendan cierto número de indrgenas a los 

conquistadores para su -ristianización, pero asta sirve para la -

explotación de mano de obra indígena a través de la esclavitud; - 

el en-omendero rc'-ibe el tributo. "oil la en-omienda los espa—

ñoles aseguran el control político sobre la población indígena. 

Dentro de la sociedad colonial se sujetaba a los indígenas qie pro 

porcionaban la fuerza de trabajo para la explotación del coloniza- 



dor, además de ser sujetos de exacciones e-tonómi-as por medio 

del tributo que re-ibfa la corona, el cual podfa ser en trabajo o 

en espe-ie. Este proceso se vio arcnpañado de la in-orporarión 

ideológica de los indios a través de la evangelización, que tenía 

r"CATI O fin la integra-ion del indio a la sociedad -olonial. 

La -onfonna-ión de la nueva.sociedad da lugar a diferentes 

grupos entre los cuales destafta un grupo minoritario de españo-

les que detentaban d poder polftiro-e-onómiro y social; y en tan-

to que los indígenas pasan a ocupar la base sobe la cpe se asien-

ta la pirámide social. 

Las principales ai-tividadese-onórnirasdurante este período 

fueron: la minerfa, la agricultura y el comercio. Se da una ex-

plotarión intensiva de la minerfa, por las minas des-ubiertas en 

el centro y norte del pafs, por medio de una mayor explotación -

de la mano de obra indígena, asegurando una gran -antidad de oro 

y plata, extracción que contribuyó a la acumulación de capital en 

Europa, ya que se enviaban grandes cantidades de estos metales 

preciosos a España, pero permane-iendo poco tiempo en ésta, -

que servia de intermediaria entre las riquezas de las -olonias e 

Inglaterra que se errpezaba a -onsolidar -orno potencia industrial. 



La agri-ultura bajo el dominio de un reda-ido grupo de es-

pañoles que explotaban a los indrgenas se orientó a produ-tos de 

explota ,-ion que servían de materia prima para los países europeos, 

entre los produ-tos que se exportaban se en-uentran: grana, azd-

^ar, trigo, ev'étera; empero las ^omunidades indrgenas se dedif-a 

ban a una agrir-ukura para su ^onsumo. 	A su vez el ^omer"io 

estaba orientado a la exportación de estos produ-tos, por lo que 

el "omer-io interior es muy redu-ido. 

Todas las a-tividades e-onómi-as de la swiedad -olonial n-o 

respondían a la demanda interna, sino a las ne,-esidades de las -

metrópolis europeas, las -uales fin-aron su desarrollo industrial 

en la explota-ión e-onóni-a de las -olonias; por lo que la estru"-

tura e^onór►i^a de Méxi^o queda sujeta a la demanda del -apitalis 

ino avanzado. 

Las rela-'iones de prolu^"ión f-apitalistas durante el período 

-olonial empezaban a desarrollarse y es hasta el período liberal que 

se manifiestan abiertamente no sólo en la estru-tura eronórni-a - 

sino también en el plano jurrdi-o pollti-o que responde a las ne^e 

sidades del desarrollo del -apital. 

El periodo liberal ,-omprendido ente 1810 y 1876 se -ara—

terizó por su inestabilidad politfra y so"ial, debido al desplaza-- 



miento de lo; españoles del poder polrti-o y e onómi-o; y de la 

r-rea-ión de nuevos -e.ntros de poder; esta irustabiliciad 1)01rd-a - 

^oridu-e a un estan-amiento e-onómi-o; no obstante, el -apitalisrno 

segura avanzando y esto se manifiesta en los objetivcs del libera 

lismo que perseguran el avary-e de las rela-iones -apitalistas, ob 

jetivos que -ristal izan en las Leyes de Reforma -on la desamor-

tiza-VA de los bienes &-lesiástir-os y r.omunales para impulsar - 

las formas de produt-r'ión r-apitalistas '-orno las heg,ernónir-as y es 

to se manifiesta en el estflnulo a la popiedad privada y a la for-

mar-ión de grandes latifurdios. 

De tal forma que los objetivos del liberalismo fueron! la -rea 

f.ión de una -lase media esenf-ialmente de pequeños propietarios, 

la modernizar-ido de la e-'onomla y -on esto la industrializardón 

del pars; y la ^on-entrar-ión de la propiedad. "... para ser (-oil 

ser‘uentes -on una r-onvi-r-ión liberal, el ideario na-ional ce esta 

r-orriente tuvo que in-luir •-uestiones -orno la redu--1di de aran-

"eles y el fra-•-ionamiento de proliedades -omunales en pamelas 

individuales de propiedad privada junto -on la expropia-ion de -

bienes e-lesiásti-os, la se-ulariza-ión de -onventos y de la edu-

r-a-ión, la elimina-ion de prvilegios de ala-imiento y la preponde 

ran-ia de la legislar-ido -ivil"(1) 

(1) Peña, Sergio de la. La Forma-ión del 1-lapitalisnn en Méxi,-0. 
p. 120 



La polfti"a liberal respeto n las "omtinidades indfgenls no 

dió resultado al pretender formar pequeños prwietarios, sino lo 

que prova-ó fue el despojo de sus tierras -omunales por parte de 

grandes latifundistas, pasanda a ser los indígenas fuerza Je traba-

jo libre. r" un las leyes de desamortizacihn, loe ganaderos y terra-

tenientes se vieron favore"idos, "ontando ron mayor extensión de 

tierra al invadir las popiedades -omunales; erigiéndose la harien 

da "orno la forma preponderante de prodir"ión -institurión que desde 

la "olonia venta desarrollándose-, donde se in-orporata la pobla-

rión indígena rano mano de obra que le era necesaria a la harten 

da para su produ-rión, y es en ella donde se dan la servidumbre 

el peonaje y el trabajo asalariado. 

La agiirultura se en-ontraba muy atrasada porque mantenían 

terniras de produ-rión muy rudimentarias, se produ-fan "ultivos 

"ano el maíz, frijol, "hile para el ronsumo interno y trigo, van 

nilla, taba-o, "afé, algodón, '-a ña de azú"an etr. para la en) or-

ta^ión, debido a la existen-1a de grandes latifundios que orientaban 

suprod.r"ión al mer-ado externo, al lado de los 'in les se en-on 

traba una agri"ultura de subsisten-ia. 

Durante este periodo se da una irripiente industrializarión -

en el país, esta industrializa-ión fue Impulsada por el Estado, que 



his aba desarrollar la industria para modernizar la en:mon-da. -

Siendo tina de las prin-ipales ramas industriales la de textiles. Es 

tas fábriras fueron desplazando a la produrrión artesanal y ron - 

ello el se-tor industrial fue adquiriendo importanria, adeMas de 

que ron su rrerimiento iba absorbiendo rada vez más mano de - 

obra. Sin embargo, estas industrias son rezagadas en -ompara-ión 

ron las industrias pesadas de los paises europeos y las norteame 

/granas. 

Por el propio desarrollo del rapitalisrno en Méxiro se da - 

un pro-eso de ronrentrarión de la tierra, que ronvierte a los --

ranpesinos y artesanas en trabajadores asalariados. 'reándose - 

asf mayores núcleos de poblar'ión desposeídos de sus medios de 

trab4 o e incorporados al proceso de producrión rapitalista, ron 

lo ruál se ven en la ne-esidad de re-u rrir al merrado para abas 

te-erse de los produrtos neresarios para su subsistenria, expan-

diendo la oferta y la demanda internas; es derir, que estos pro-

resos han rondwido a la forma-ión del merado interno, prodw-

to del pro-eso de arumularión de '-pital. 

Este pro-eso de e)pansión del rapitalismo on Méxiro duran-

te el perrodo porfirista se tradure en una rápida expansión del - 

ne t—ado rapitalista y en una mayor parti-iparión en la e-onomfa 

mundial rapitalista, ^orno exportador de alimentos y materias pri 

dir 



mas, -on la aporta,-ión de ^apital extranjero, sobre todo nortea-

meri-ano, que invertra en las manufa-turas, en la industria ex-

tra-tiva, en la red ferroviaria y en la agri^ultura. "Existen es-

tima-iones a-er-a de la dimensión de la inversión extranjera. 

Lo más "onfiable muestra que para finales de la épo-a porfiris-

ta habla llegado a la fabulosa suma de 3 400 millones de pesos. 

Un ter-io de ésta se enr-ontraba -on-entrada en ferrwarriles y 

24% en minas y metalurgia, 15% en bonos de la deuda pdblif-a y 

7% en servi^ios pdbli-os. Ente 31 % y 6% variaba la propor-ión 

invertida en bienes ral/-es, ban^os, ^omer-io, industrias y petróleos 

respe-tivamente"(1) Una gran parte de la inversión extranjera in 

glesa y norteameri-ana se dirigió a la industria extra-tiva (mine-

ría, metalurgia, petróleo). Por lo que el -re-im lento e-onómi-o 

de Méxi-o se debió en gran parte a la inversión extranjera que se 

destinaba a la industria, adn "t'ando empieza a surgir una hurgue 

sra lo-al industrial. 

Por lo que -abe de-ir, que duante este periodo 1876 - 1910 

se da un -ierto -re-imiento e=•onómirso ini-iándose nuevas aftivi-

dades y uta -re-lente a-umula-ión de -apital a unado a una ^ierta 

estabilidad politi^a esta'.Dle-ida duranteel gobierno de Porfirio Draz 

(el "ual pretendía el desarrollo e-onónii-o de Méxfro a través de 

una mayor vin-ula-ión -on el mer-ado externo). 
(1) Ibidem. p'. 175 



Este desarrollo del -apitalismo en el país ^onlleva la trans 

foral' -ión y disolu-ión de formas pre-apitalistas de produ"ión, 

integrándolas al sistema, que impone sts propias leyes. Este pro 

"eso a su vez da lugar a una rea-omodo de las -lasos so-iales: -

el surgimiento de una in-ipiente burguesra industrial y finan-iera, 

a una pobla-ión urbana proletaria en aurrento y de ara masa --atm 

pesina pauperizada. 

Para lograr el pretendido desarrollo de Mexi-o, el gobierno 

porfirista impulsó la -onstru—ión del sistema de -anuni-a-iones 

y transporte, fundamentalmente los ferro-arriles que permitieron 

la exportación de materias primas y alimentos; la explotadón de -

zonas antes ina—esi les y -on ello la expansión del mer-ad o. Ade 

más se impulsó la explota-ión agrr-ola y el surgimiento del se--

tor industrial que -ontaba -on una infraestru-tura e-ond-ri-a -orno 

los ferro-arriles y la energía elé-tri-a, -ontando -on amplios --

'-ontingentes de mano de obra, de los -ampesinos y artesanos des 

plazados de sus propiedades; enfo-ándose a las ramas: textil, "o 

mestibles, bebidas, taba-o, -igprros, plantas vitivrni^olas, que - 

respondran al -re"imiento del mer-ado interno y a la demanda ex-

terna, ésta d'Urna de -a-nestibles y materias primas. t'on lo '-ual 

se produ-fan solamente bienesde -onsumo dejando de lado la pro-

du"r.ión de bienes de -apital, por lo que se deperitlra de la impor- 



ta-ión de éstos. Y es da rante este tiempo que la mirerra re-o-

bra fuerza por el impulso re-ibido. 

En el "ampo que segura siendo el se-tor más importante de 

la e-onomra, se protegió y apoyó la explotardón -apitalista, dando 

se una mayor fsonmentra‘-ión de tierras por un grupo de haf-enda-

dos y terratenientes, y -on ello a'-elerando la ar.umular-ión de -a 

pital. Para la explota-ión de estas grandes extensiones de tierra 

se re-urrió al peonaje, que era una rela-ión de servidumbre don 

de se estable-fa una vin-ula,-ión del peón y su familia "on el ha-

-endado; ésta forma de explota-ión de la mano de obra en las --

ha-iendas permitió la permanen-ia de rela-iones no i-apitalistas 

de produ—ión al lado de las relar‘iones de produr--ión -apitalis--

tas. "Esto signifi-a que el avan-e de las fuerzas produ-tivas en 

otros se-tores vitalizó en el agrope-uario las relaf-iones de pro-

du-^ión -ara-terrsti-as de la ha-ienda. Así', se reforzaron for-

mas de explota-ión no -apitalistas en el -ampo para sustentar el 

desarrollo -apitalista en otros se-tores"(1) 

La explota-ión petrolera durante el porfiriato el u yo a ^a r-

go de -ornpañras inglesas y norteameri"anas, qtienes obtenían ju-

gosas ganan-ias por di-ha explota-ión; que se -ara-terizó por su 

intensidad e irra-ionalidad ya que sólo a estas -ompatiras les - 
-"(T) ibidem. p. 1.113 



importaba extraer grandes -a rt ida des de -tu do para exportarlo y 

obtener mayores volúmenes de r.apital -ontando -on la prote—ión 

y apoyo del régimen de Porfirio Díaz, quien ".... hizo di-tar la 

Ley del 26 de di-iembre de 1901, en que se autorizaba la explo-

ta-ión petrolera en los terrenos baldros yriaciniales, zonas fede-

rales y le-hos de -orrientes y masas de agia en Méxi-o, -on--e-

diendo por diez años libre importan-ia de maquinaria, libre expor 

ta-ión de produ-tos; ex-en-ión de todo i apuesto sobe la inversión; 

dere-ho para ^arrprar teneres na-inales a pre-ios de baldros; 

para expropiar los parti-ulares que ne-esitara, dere-ho de paso 

por terrenos parti-ulams; zona de prote--ión -ir-ular -on radio de 

3 kilómetros en torno de -ada pozo,ey. "(1) 

Las -orrpañras petroleras mbs irrp ortantes fueon la Iluaste- 

-a Petroleum ompany y el Aguila de -apital norteaTf2ri‘-ano e inglés 

respertivamente. La r-ompañra el Aguila fue furriada por Pearson, 

un britini^o que extendió sus propiedades des:re el rro Grande has 

ta el Pa-rfi^o donde podra explorar y explotar petróleo. En tanto 

que el norteaneriy-ano Doheney explotó petróleo en el Ebano de la 

Fluacte-a; pero éstas posteriormente traspasarran sus intereses al 

primero en 1923 a la Roya Dut-h Sell y el segundo en 1923, a la 

(1) López Portillo y Weber. El petróleo en Méxi^o. p. 20 



de Indiana; dos de las empataba más importantes. Y es en 1910 

v-uando se inicia la explotación de la famas Faja de Oro de la cual 

se extrajeron vo'ómenes extraordinarios de petróleo llegando has 

ta el ano de 1921 de 193 397 3116 barriles; llegando a ocupar uno 

de los principales lugares de la producción petrolera a nivel muta 

dial. 

romo poderme ver. ea este periodo se inicia la explotadón 

del petróleo can timos industriales. sin embargo, el petróleo ya 

era conncida desde mucho tiempo atraso  eón por las manteas -

en la epote prsecianblaa, y a esto hace referencia Fray lanzar 

dino de Shagón quien ea su Historia de las rosas *de Nueva Es--

pana !miela Que el rhspopate entre loa indfganas se usaba con - 

fine/o rituales; pero a pesar de ello es hasta enes del siglo XIX 

que se le explota Industriaba:cte. prinero cano eanbustibie pa-

ra alumbrado; y posterionnoneo cano materia prima para las di-

ferentes industrias y la utilización de los derivados del crudo. ere 

lerdndose el consumo del Petróleo en grandes prcporcioales. 

La entrada de capital extranjero, la expansión industrial, «I 

crecimiento voraz de las hadendas. condujeron a una mayor pro-

&eterización y descoqposicitn del campesinado. al  despojados de 

sus tierras, proceso de expansión y profundización de las lela-- 



clones capitalistas en México: que llevaron a la agudización de -

las contradicciones sociales inherentes al capitalismo, que se me 

nifestaron en un enfrentamiento de los diversos sectores de la --

cortedad• como los -ampesinos, °brete«, burgiegfa agraria y  una 

menor burguesfa industrial, que desembocaran en la lucha arma-

da de 1910. Y debido a este lucha intestina la actividad econbnIca 

quedó paralizada y es por ello que d pe modo revoltrionario se -

caracterizó por un estancamiento económIelb Sin embargo, la -

industria petrolera no se vio alterada, pues a partir de 1911 su - 

producción asciende hasta alcanzar su clhnaz en 1921. LA suplo-

ación minera decayó sobre todo en la producción de oro, plata y 

plano. "La ~lauden de oro descendió de 41 420 kg. en 1910 

a 7 35$ en 1915; la le plata bajó de 2 417 a 1 231 toneladas en -

los m ornas anos , y la de piorno experimentó un fuerte decrenen 

top holgando pasado de 124.3 a 5.7 «meladas en el mismo lapso. 

El produco bruto de la minada descendiendo 1 039 millones en -

1910 a 620 en 1921 dectinanla a urt tase media anual de 4.0%" 

(1). 

La agticultuna sufre también un fuerte descenso, detido a que 

(1) Solfa Lecpoldo. La redidad económica mezi"ana.p. 88 



la población campesina se encontraba dentro de la lucha por la res-

titución de tierras, por lo que esta actividad se encontraba abandona 

da mostrando un decren'cnto del 5.2% medio anual"(1) 

Lo mismo sucedía en la ganadería que declinó al 4.6% anual. 

El sector Industrial quedó casi paralizado totalmente durante el pe-

ríodo revolucionario. 

Al término de la revolución de 1910, cuyos ideales quedaron -

plasmados en la Constitución de 1917, donde se establecieron las ba 

ses de las relaciones obrero-patronales; la repartición de tierras -

que fue uno de los principales puntos, quedó bajo el control del Esta 

do. Todos estos hechos propiciaron que el nuevo grupo en el poder 

contara con una amplia base de apoyo constituida por obreros y cam 

pesinos. 

El Estado se asignó el papel de promotor del desarrollo econó 

mico, a falta de una burguesía fuerte que promoviera el. desarrollo 

económico, persiguiendo a través de ésto favorecer la inversión prt 

vada, acelerar el desarrollo industrial, aumentar la productividad y 

el empleo, agilizar el reparto agrario, crear los servicios públicos 

necesarios (agua, electrificación, comunicaciones, hospitales, etc.) 

a través de esta política económica, el Estado aseguraba el desenvol 

vimiento del sistema capitalista. 

rryfiTidem p. 89 



As!' encontramos que el periodo comprendido entre 1920- - 

1928 se le ha denominado como caudillismo revolucionario, por 

el hecho de que son lo3 caudillos provenientes de las filas revo-

lucionarias quienes dirigen la politica ante la ausencia de una --

clase hegemónica que se imponga sobre las demos; así surge el 

Estado corno regulador de conflictos entre el capital y el trabajo. 

La politica eainómica en este periodo estuvo orientada a reorde-

nar la economfa nacional, se crean las bases de la infraestructura 

y en 1929, Calles crea el Partido Nacional Revolucionario para -

unificar las diversas terdencias y partidos para consolidar el po-

der central, controlando a las masas obreras y canpesinas a tra-

vés de las organizaciones que colocó bajo su control; la tenden—

cia (In este periodo fue la de fomentar la pequeña propiedad pri-

vada, de tal forma que en el afecto agrario Obregt)n buscó por 

medio del reparto de tierras la creación de pequeños propietarios, 

hecho que se vi6 reforzado por la creación de la "pequeña prcpie 

dad inalienable" la cual favorecía la creación de grandes latifun-

dios y a la burgiesfa agraria, más adelantr, Calles se declaró -

abiertamente a favor de la pequeña propiedad, a través de "... 

las leyes que promulgó sobre el patrimonio ejidal en 1925, que 

planteaba el principio de un división obligatoria de ejidos en par 

celas individuales y señalaba el int io de la intervención del Es- 



tado en la vida interna de aquéllos"(1) 	 • 

Su sucesor también favoredó esta imIrtica a favor de la bur 

gtesra agraria. Sin embargo,la agricultura Iresentó durante esta 

época un lento ritmo de crecimiento: 2.9 70  (2). Siendo los ailti-

vos más importantes: el mara, el frijol, el trigo, el algodón, el 

azocar, el café; los cuales ocuparon en 1930 el 83% de la super-

ficie cultivada y el 60% del valor de la producción agrIcola (3). 

El reparto agrario implantado con la Constitución de 1917, tuvo va 

ríos efectos como: la ampliadón del uso de la tierra disponible -

para el cultivo, una mayor movilidad tic la mano de obra agrícola, 

se sentaron las bases de una agricultura cornerdal y se mantuvo 

una agricultura de subsistencia. Durante el perro do de 1915 a 1934 

se distribuyeron 7.7 millones de hectáreas. 

Además con la Constitución de 1917 en su artrculo 27, el 

subsuelo pasa a formar parte de la Nación y por ello: "Corte spon 

de a la Nación el dominio directo de todos los minerdes y sustan 

cias que en vetas, mantos, rrra sa o yacinientos constituyan depósi 

tos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los yerre--

nos, tales cano los minerales de los que se extraigan :letales y 

metaloides utilizadas en la industria; lo; yacimientos 	piedras 

preciosas, de sal gema y las salinas formadls directamente por 
(1)GuteEian Michel Capitalismo y reforml,  agria en México p. 94 
(2) Solfs Lecpoldo.op. cit, p. r2-7- 
(3) Ibidem. p. 138 



las aguas marinas; las productos derivado; de la descomposición de 

las rocas cuando su explotación necesite trabajo subterráneo; los fos 

fatos susceptibles de ser utilizados corno fertilizantes; lcs combusti-

bles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidróge-

no sólidos, lrquidos o gaseosos"(1). 

No obstante que la promulgación de la Constitución de 1917, -

otorgaba la explotación del petróleo a la Nación, las carpaffas ex—

tranjeras siguieron explotándolo, a cambio de reducidos impuestos, 

esto porque el gobierno mexicano les otorgóc oncesiones para con-

tinuar explotando los yacimentos petrolrfe ros; ante las presiones por 

parte de las compañías petroleras quienes logra ron que se expidie ra 

el decreto del 3 de enero de 1920 - que asentaba los derechos de las 

compañías para explotar el petróleo "(2) 

Estas cornparirasa lo largo de los subsecuentes gobiernos 

la revolición, trataron de eludir los compromisos adquiridos con - 

el Estado Mexicano, acudiendo a presiones a nivel internacional, 

con lo cual le craban conflictos, optando los gobierno; por dejarles - 

explotar el petróleo. Uno de los intentos por parte del Estado para 

controlar la explotadón petrolera fue la =ación del Control de Ad- 

(1) Manterola Miguel "La Indistria Petrolera en México" en la Indus 
tria Petrolera Mexicana, p. 8 

(2) Ibidem. p. 9 - 10 



ministración del Petróleo Nacional en 1925, ello con el fin de abaste 

cer de petróleo a los ferrocarriles nacionales, institución que más 

adelante en 1926 se constituyó en Petróleos de México S.A. de C.V. 

México se incorpora al comercio internacional al alcanzar en 

1921 el segundo lugar entre los productores de petróleo con una pro 

ducción de 193 397 586 barriles, siendo las exportaciones de petró-

leo en 1920 516.8 millones que significaba el 60.4 de las exportado 

nes totales"(1). 

Por lo tanto en los años inmediatos a la revolución, se dan una 

serie de transformaciones estructurales que sientan las bases políti 

cas, económicas y sociales para dar paso a un crecimiento económi 

co y a la consolidación del Estado como rector del proceso económi 

CO. 

Durante el régimen Cardenista se llevaron a cabo fuertes cam 

bios en el aparato productivo, fundamentalmente en la agricultura y 

en la industria, basados en el reparto agrario y en la expropiación 

petrolera. Así "La reforma cardenista (1934 - 1940), reforma agra 

ria; proceso de creación de un sector de la economía me 

diante la nacionalización del petróleo; el transporte e indus— 

(1) Son Leopoldo. w. cit. p. 88 



trias varias; la creación de bancos de financiamiento NAFINSA); - 

la organización de las centrales obrera y campesina; la participación 

crecientedel Estado en la economía medante un Plan Sexenal, y una 

serie de medidas de fomento industrial. Estas reformas, que constitu 

ye ron un proceso avanzado de democracia burguesa sentaron las po-

sibilidades de un desarrollo industrial que estaba lirritado por las --

condiciones políticas y sociales eAstentes; al desarrollar la infraes-

tructura básica y abrir el mercado interno mediante las reformas so 

ciales y políticas, las condiciones del proceso acderado de al stitución 

fádl, estaban creadas"(1) 

El Estado encuentra un apoyo social en las masas campesinas 

al otorgarles el ITEI y o r németo de hectáreas, fomentando los ejidos 

colectivos, sin que ello implicara una amenaza real a la propiedad 

privada. El reparto agrario respondfa a que: "... habiéndose frac-

turado el sistema latifundista de propiedad agrcpecuaria se necedta 

ba asegurar el buen funcionamiento de la nueva forma de producción. 

Esto apresuró los fuertes gastos en obras de irrigación. La tierra 

irrigada se cedió a los agricultores preferentemerte en forma de --

propbdad de 5 a 1. 000 hectáreas, que fueron el germen de la agri-

cultura comercial"(2) Asf durante los años de 1933 a 1940 se repar- 

(1) Perzabal Carlos. Acumulad ón capitalista dependiente y subordi-
nada: el caso de México (1940--7978). p. 1.7-  

(2)15BYLeopoldo.m. (zil. p. 160 



tieron 17.9 millones de hectáreas lo que promovió una Mayor diversi 

ficación de cultivos, contando con productos agrícolas evortalles -

e uno el café, el algodón, etc. Todo esto d:ió corno resultado un aumen 

to de la productividad de la tierra. 

El pro-eso de desarrollo econernico através de la industrializa 

clón Jet país, se vió acelerado sobre todo en el perrodo Cardenista, -

que fomenté' la intervención del Estado en la economía por me d:..o de -

la creación de las emi_%resas públicas. Asrel desarrollo industrial se 

vió favorecido por el protecclonisin o que dió el Estado para el impal 

so de la industrialización y para la recuperación y la nacionalización 

de industrias estratégicas para el desarrollo económico del pars corno 

,1.a petrolera. 

Comir ya se mencionó anterionrente la explotación del petróleo 

se encontraba en rnp.nosde cony. afla 3 extranjeras a qub re s les intere-

saba obtener las mayores ganancias sometiendo a sus trabajadores 

a una explotación intensiva, a diferencia de los trabajadores extran-

jeros que gozaban de privilegios por parte de la 3 propias cony Aras. 

Por lo que al 193.5 los trabajadores de la industria petrolera se unen 

y forran el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Me-

xicana, que posteriormente en 1936 demandó el contrato colectivo de 

trabajo a las conpailaspe.trolents y ante la negativa e irt ransigencia 

de éstas para mejorar las condiciones de trabajo de sus obreros, és- 



tos se lanzan a huelga, viéndose obligado el gobierno de México a --

intervenir en el conflicto, llevando el caso ante la Suprema Corte, 

que el 18 de diciembre de 1937 da a conocer su resolución de que las 

compañfas deben aceptar e implementar las nuevas condiciones de -

trabajo, entre las cuales se enarentran: 

"- de que cn caso de reajuste las compañías pagarían una indem 

nización equivalente a 90 (iras de salario, más 25 días de salarios por 

cada año o fracción mayor de 6 meses de servicios prestados, a los - 

trabajadores que fueran reajustados. 

- El estallecimiento de la jornada semanaria de 40 horas de tra 

bajo. 

- Aumento en los salarios de una cantidad total de $28149 560. 

- Aumerto Mal del costo anual del contrato $ 65 474 840. "1 

A esta resolución llegó la Suprema Corte por la investigaerón -

financiera que hizo a las compañías petroleras, dárd ose cuenta de -

que éstas contaban con el capital suficiente para cubrir las demandas 

de los obreros. Esta investigación reveló que "Las principales emp re 

sas que operan en Mhxico forman parte de grandes unidades económi-

cas nortearre ricana s e inglesas, ... las principales en¡D resas petrole- 

(1) Puig Cadena. La Lucha por el derecho y la revindicad bn económi 
ca. p. 34 - 35 



.rng que operan en México nunca han estado vinculadas al para, y sis 

intereses han sido siempre ajenos, y en ocasiones opuestos al inte-

rés nacional, ... que muy cerca de la producción mexicana del pe-

tróleo crudo y sus derivados se exporta a dos parses: Estados Uni-

dos e Inglaterra. "(1) 

Las compafifas petroleras se negaron a aceptar la resolución y 

los obreros continuaban en huelga, por lo que la actividad económica 

se veía en peligro ante la falta de combustible necesario para su fun-

ciona miento. Ante esta situación el Presidente Cárdenas se vió olii 

gado a tomar una medida drástica que se consamó en la expropiada& 

petrolera del 18 de marzo de 1938, decretando causa de utilidad pu-

blica los biEnes muebles e inmuebles de las conp afilas petroleras; 

asf el artfculo primero de la expropiación dice que: 	declararan 

expropiados por causa de utilidad pública ya favor de la Nación, Is 

maquinaria, instalaciones, edificios, oleoconductos, refinerías, tan 

ques de almacenamiento, vras de comunicación, carros tanque, ins- 

talaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes 

muebles e inmuebles de propiedad de : La Coup afifa Mexicana de Pe-

tróleo 'El Aguilai , S.A., Compafifa Naviera de San Cristóbal, S.A., 

Compañia Naviera San Ricardo, S. A., Huasteca Petroleurn y Ccrn- 

(1) Silva l-lerzog jesús Historia de la Expropiación de las Empresas 
Petroleras.  p. 80 - 83 



pany, Sinclair pi cree Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Cor 

poration, Stanford y Compañía Sucesores, S. en C., Penn-Mex Fuel 

Company, Richmond Petroleum Company de México, California Stan 

dar Oil Company of México, Compañía Petrolera El Aguila, S. A., - 

Compañía de Gas y Corrbustible Imperio, Consolídate Oil Company -

of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S. A., Saba 

lo Transportation Company y Clarita, S. A. y Cacalicao, S. A., en 

cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaria.de  la Economía Na 

e tonal para el descubrimiento, captación, conducción, almacenam iento 

refinación y distribución de los productos de la industria Petrolera"(1) 

El gobierno mexicano quedó a deber a las compañías expropia 

das la cantidad de $ 150 000 000.00 aproximadamente"(2). 

Las compañías Iniciaron una campaña internacional de boicot 

contra el petróleo mexicano, no solamente de su compra, sino tam-

bién de la venta de maquinaria yr efacciones, así como de tecnología 

al gobierno mexicano; pero México fue venciendo los obstáculo im-

puestos a la preducción y comercialización petrolera. 

'Despua de ejecutada la expropiación petrolera, lo primero que 

había de hacerse era tomar las medidas necesarias para estructurar 

(1) 1 511my expropiación, hay cañonazos" en Nosotros los Petroleros 
Junio, 1979 p. 9 

(2) Silva Herzog, Jesus op. cit. p. 144 



la industria petrolera, surgiendo de esta necesidad la creación de - 

un organismo que se encargará de dicha industria, el organismo des 

centralizado Petróleos Meuricanos, que fue crado el 7 de junio de 1938, 

quien se encargaría de todos los procesos que abarca la producción 

del crudo y sus derivados, así corra de su distribución y comerciali-

zación. Esta estructuración de la industria petrolera significaba el -

abastecimiento del mercado interno, dejando en un plano sean nd ario 

la exportación de crudo. 

La producción bruta de petróleo en el año de 1938 fue de 38 818 213 

barriles, contando en el mismo año con una reserva reconocida de 

1 240 000 de 'carriles, los descubrimientos petrolíferos más importan 

tes en ese año fueron en Reynosa, Tamaulipas y en la región de Ma-

cusapana Tabasco. 

Producción diaria de Crudo 

Año Producción Año Producción 

1901 28 1930 108 301 

1921 529 856 1937 128 511 

1926 247 729 1938 106 351 

Fuente: Nostoros los Petroleros, marzo - abril 1980, año 2 No. 8, 
p. 38 - 29 



En el período Clirdenista se sientan las bases de la idustriali-

zacit5n que se irá desarrollando de la década de los 40's , en adelan 

te, hasta 1970 período en el que se realizan cambios en el aparato - 

productivo principalmente en la agricultura cpe se trata de moderni-

zar a través de una mayor inversión publica que permite la introduc-

ción de nuevos adelantos tecnológicos; para dar lugar a un mayor - 

uso de la tierra, del capital y de la mano de obra. Y se• fomentó la 

exportación de productos agrícolas. Y es a partir de estas modifica-

ciones en el aparato productivo por las que se adopta el modelo de -

desarrollo estabilizador cl cual tenía cano base la sustitución de im 

portaciones de bienes de consumo, es decir, que Estado pretendía 

alcanzar un mayor desarrollo modernizando la economía, acelerando 

el proceso de industrialización por medio de la sustitución de impor 

taciones; piDceso a través del cual México seria capaz de producir - 

bienes de capital, alcanzado de esta minera su independencia econó-

mica, politica y tecnológica. Para llevar a cabo esto, el Estado im-

plementó medidas proteccionistas a los errp resarios nacionales, ta—

les corno: exención de impuestos a las empresas nacionales, canaliza-

ción de la inversión ptIblica a obras de infraestructura, protección -

arancelaria, fomento a sus e>p ortaciones, otorgamiento de crédito, 

libre importación de maquinaria . De tal fom a que: "Un componente 

básico del modelo deindustrialización seguido por nuestro país lo ha 



ha constitufdo el llar acto proceso de sustitución de importaciones, - 

cuya caracterrstica ha sido una tendencia creciente hacia su p rofun—

dización (de lo simple a lo complejo), cano lo denota su inicio a par 

tir de los bienes finales de consumo, continuando con los limes inter-

medios ligados a los bienes anteriores, después con los tienes de 

consumo duradero y, finalmente, en mucho menor medida, con algu 

nos bienes de capital. 

Sin embargo, tal proceso de sustitución de importaciones se -

desarrolló en un rrn rco de condiciones que propiciaba la coriamación 

de una estructura industrial cano la actual. Por una parte, el Esta-

do estimuló la producción de bienes de consumo inmediato y durade-

ro a través de restricciones a su importación con el objeto de reser-

var el mercado interno para los proahctores nacionales. Por otra --

pa rte, otorgó toda clase de facilidades para la importación de maqui 

naria y equipo establecierdo aranceles bajos a su importacion. El -

resultado de estas dos tendencias fue un crecimiento industrial mar 

cadamente desigual, sin un eslabonamiento interno de sus sectores 

y fuertemente dependiente de la importación de bienes de capital y - 

de materias primas" (1) 

(1) Aguilera Raims Gustavo. "Bienes de Capital, Industria StdertIrgI 
ca" en Capitalismo y Crisis en México p. 207 



Este modelo de desarrollo requería una mayor participación -

del Estado en la econan fa, que se reflejó en la creación de emp resas 

estatales, y en una mayor inversión en la infraestructura para que - 

sirviera de apoyo a la industrialización; y en una mayor participación 

del sector publico en la industria manufacturera , e incentivo a la in 

versión privada para expandir todaslas ramas de la economía y con 

ello ampliar el mercado interno. Todas estas acciones iban encami-

nadas a modernizar el sector agrícola e industrial, para elevar la -

productividad enestas ramas, y aunentar la exportación de productos 

agrrcolas que captarían mayores divisas que financiarían el desarro-

llo industrial. Es decir, que en una primera etapa esta política pre-

tendía la producción y exportación de materias primas, que contrihui 

rían al desarrollo de la industria de bienes intermedios y de capital; 

que en una segunda etapa serian los que se prodicirían, fortalecien-

do el aparato productivo, con este modelo se pretendía: transfonnar 

los productos agropecuarios, la exportación y/o sustitución de impor 

taciones, generación de empleos, integración de una industria nacio-

nal • y la utilizadón de una tecnología prcia(1). 

El crecimiento económico de México fue desigial debido a que s6 

(1) Equipo de Coyuntura Económica: "La Coyuntura Económica" en -
Capitalismo y Crisis en México p. 143 



lo se impulsaron algu►ns sectores como las manufacturas, la indus-

tria eléctrica, la petrolera. Y este crecimiento descansa sobre todo 

en la producción de bienes de consumo, que requería de la importa-

ción de bienes intermedios y de capital. Este creciniento económico 

necesitaba de financiamiento externo, para cubrir las neces idades -

de la industrialización. Por lo que la deuda pública creció, de 1963 

de 1 315 millones a 1969 a más de 2 910 millones de dólares. Dándo 

se al mismo tiempo una gran penetración de capitales extranp ros so 

bre todo norteamericano en el sector industrial, en ramas como la -

de: tabaco, productos de hule, productos farmacéuticos, productos 

del petróleo y sus derivados, equipo de transporte, porlo que "... - 

entre 1950 y 1959, más de las dos terceras partes del total de la in-

versión directa norteamericana en México se canalizaron hacia las 

activida les manufactureras" (1) Y es por estoque se da una relativa 

diversificación industrial. 

A lo largo del período de 1940 a 1970 seda un creciniento del 

sector industrial del 9.2% promedio anual. (2) Crecimiento que se 

manifestó en la concentración de capital en las grandes ciudades, - 

contribuyendo el sector manufacturero al producto interno bruto - 

(1) D. Hansen Rcger. La Política de DC2 sarrollo Mexicano, p. 78-79 

(2) Huerta G.. Arturo. "Industria y crisis económica" en Capitalismo 
y Crisis en México. p. 159-160 



con 21.2% en 19:- 3 y 26.5% en 1967. (I) Y la ocupación industrial de 

1937 a 1967 fue de 6. 3% promedioanual (2) Y que debido a los vas-

tos nQcleos de población nigrante, el sector irdustrial contó con ---

abundante oferta de mano de obra,. sin embargo, so lanei te un porcen 

taje mínimo fue absorbido manteniéndose una tasa de desempleo dd 

8% y de subempleo de 25%. (3) En los años 60'§ el producto interno - 

bulto presenta una tasa media anua de 7.1% además los ingresos prove 

nientes de las ep °naciones, se basaron sobre todo en la venta de pros  

ductos primarios, los cuales constituyan el 74.7% de les ingresos por 

exportación. La distribución de los ingresos fue marcadararte desi-

gual en estos años, lo que provocó una mayor captación de capital - 

por los sectores financieros e industriales, quienes a partir de 1940 

se habran convertido en los mayores inversionistas, alcanzando el -

70% de la inversión interna nexicana. La inversión publica en los años 

de 1965 a 1970 que se canalizó a través de lee organismos descentra-

lizados, se dirigió en primer lugar a Petr'oleos Mexicanos, con - -

31 498.5 millones de pesos, en segundo lugar la Comisión Federal - 

de Electricidad con 14 464.2 y en tercer lugar los Ferrocarriles Na-

cionales con 6 427.8 millones (4). 

(1) Solfa Leopoldo. 122. ct. p. 221 ; (2) Ibidem. p. 248 
(3) Urquidi Victor. El desarrollo eciziómico y sodal en Mexico. p. 38 
(4) Aguilar Alonso. "El Proceso de Acumulación de Capital—en  Mé-

xico; Riqueza y Miseria. p. 120" 



El papel del Estado en esta etapa fue la de forrentar los niveles 

de empleo, dotando a la industria de la inf raestructura necesaria pa 

ra su propio desarrollo; además la de participar más en el proceso 

económico, por lo que creó a diversas enp resas y organismos que 

dependían directanentOel sector público. 

La industria petrolera durante este lapso de tiempo, fue impor 

tante pero no alcanzó niveles muy elevados en sup roducoión: por lo 

que no tenía una participación fuerte al p roducto interno bruto, como 

lo tendría tiempo después. Sin embargo, es en ese momento que la in 

dustria extractiva sienta las bases y directrices de su futuro desarro 

lío; pues inicia el establecimiento de plantas refinadoras, y el co—

mienzo de la producción petroquiMica, abarcando de esta rm ra todos 

los procesos que conlleva la industrialización del crudo. 

Durante los régimenes poscardenistas se favoreció al sector -

privado capitalista de la agricultura, dando paso a la gran propiedad 

agraria capitalista, pero sin destruir totalmerte la agricultura de -

subsistencia de grupos campesinos y comunidades indígenas; esta po 

Mica agraria condujo a una polarización en el agro mexicano, al --

existir por un lado la gran propiedad privada de explotación capitalis 

ta y por otro una agricultura de subsistencia explotada con técnicas y 

métodos tradúionales; prbceso que implica la descorrp osición del -- 



campesinado, aumentando el numero de trabajadores agrícolas, y de 

canpec,inos que no son atas Ddaidos, por lo que emigran a los centros 

urbanos. 

Al avance del capitalismo en el agro mexicano se sustentó en -

la gran propiedad privada de la tierra para su explotación capitalista, 

la cual ha contado y cuenta con capital, técnicas e instrumentos de -

trabajo m edemas, como los sistemas de riego que le permitieron -

explotar intensivamente la tierra; por lo que fueron las de mayor = 

p rock ctividad ylas que comercializaron y exportaran sus productos. La 

explotación de tipo capitalista se dio principalmente en d Norte del 

país, en tanto que en el Sureste se mantuvo una agricultura de sub-

sistencia articulada a las plantaciones de tipo capitalista, que no . -

destruyó a esta agricultura no capitalista porque le proporcionaba 

mano de obra barata y de más fácil explotación. 

La politica de estos ,Jobiernos a favor de la burguesía agraria 

fue decisiva en el reparto agrario, ya que el número de hectáreas 

descendió a 172 millones de hectáreas (1.). "Durante 1945-1965 la -

agricultura había desempeñado un importarte papel en el crecimien-

to econern ico del país, con tasas anuales de crecimiento de mas de 

(1) Carmona Fernando. "La Politica Económica" en México: tiqueza  
y miseria. p. 206 



6.1% en términos reales"(1) 

El modelo de desarrollo estabilizado rque se siguió de los años 

cincuenta a los setenta y que alcanzó su auge durante la década de - 

los sesentas, no logró su objetivo de alcanzar un capitalismo avan-

zado contando con una industria de bienes de capital a través de la 

sustitución de importaciones; sino lo que provocó es una mayor de-

pendencia de los países capitalistas avanzados, pues requería de -

un incremnto de las importaciones de bienes de capital que dió lu--

gar a un desequilibrio en la balanza de pagos. "En las industrias 

de bienes de capital, especialmente maquinaria, tuvo lugar el mis 

mo proceso, lo cuál es atin más significativo si consideramos que, 

para 1970 las importaciones de bienes de capital representaban 60% 

de las importaciones totales" (2) Además este modelo de desarrollo 

condujo a una fuerta concentración del ingreso, generado por la --

reducción del mercado interno, y que por otro lado, por la concen 

tración de la producción, proceso que afectó sobre todo a la indus-

tria, crisis que a su vez incrementó el desempleo. 

Estos fenómenos ocasionaron una crisis económica interna en 

trY1-7110 CarTós. La Pblftica Económica en México p. 26 

(2) Ramírez de la O. Rogelio. "Industrializwión y sustitución de im-
portaciones en México", Comercio Exterior, no. I, vol. 30, enero 
/980, p. 34 



parte resultado de la inflwncia de la economía norteame rica que en 

esos años se encontraba en recesión, la cuál disminuyó Sll71t,1110 de 

crecimiento y elevó su tasa inflacionaria, aunado a esto, la inesta-

bilidad monetaria mundial. "Las mas directas y evidentes consecuen 

ciar de tal situación se ubican en los ámbitos comercial y financiero: 

en el primero por la agudización de la competencia internacicn al y -. 

las restricciones impuestas porlos pases capitalistas centrales al 

libre comercio internacional, y en el segundo por eldesordsiamiento 

de los mercados internacionales de capital que dificultan d acceso a 

los mism (1) Y "La recesión coyuntural se presenta, - dice Perza-

bal Carla-en cierto sentido por el agotamiento de las bases que sus-

tentaron el modelo desarrollista estabilizador, así como también por 

la incidencia de la crisis general del sistema capitalista (1974-1976) so 

bre todo, el impacto de está en Estada Unidos, donde la carda del 

PIB (producto interno bruto) fue de 5.5% en 1973, a 1.7% en 1974 y 

1.8% en 1975.... Tales factores, por las te laciones de dependencia 

y subordinación de nuestro país, precipitaron el colapso del modelo 

desarrollista estabilizador"(2) 

(1) González Eduardo. "La política económica 1970-1976" en Capita-
lismo y Crisis en México p. 65 

(2) Perzabal Carlos. (p. cit. p. 70 



Con esta crisis económica concluye un m alelo de acumulación 

capitalista en México, que di6 lugar a la forrn ació! de grandes coreo 

raciones monopolistas, en su gran mayoría de origen extranjero, 

las calles desplazaron a pequeños y medianos capitalistas y con ello 

disminuyeron las fuentes de empleo, aumentando el número de desem 

pleados y subempleados, obteniendo menores ingresos. Ante esta -

crisis económica el nuevo régimen de Echeverría se enfocó a: dismi 

nuir el déficit pObit o, disminuir el desempleo, mejorar la distribu-

ción del ingreso, fomentar la descentralización industrial, fortalecer 

las finanzas públicas, expander el gasto público, liberar la politica - 

crediticia, aumentar los gastos en bienestar social, modernizar el 

sistema tributario, impulsar las exportaciones, aumentar los niveles 

de producción. El gasto público se orientó a las industrias más impor 

tantes corro: la siderurgia, la eléctrica y en la agricultura, con el -

fin de fortalecer los sectoie s claves de la econornra, sin embargo, se 

descuidaron otras actividades económicas tan importantes c01110 la - 

industria petrolera y la producción de alimentos, por lo que se tuvie-

ron que importar grandes cantidades de estos productos durante este 

periodo. En tanto que las exportaciones no aunenta ron el gran rredida lo 

que provocó "El déficit en la cuenta corriente - es decir de mercancías 

y servicios - de la balanza de pagos cite aumenta en 400% en cinco años, 

de 908.8 millones de dólares en 1970 a 36 434 en 1975" (1) 

(1) Aguilar Alonso. scp. cit. p. 66 



Este déficit de la balanza de pagos se debió también porque - 

el Estado para sanear sus finanzas públicas y cubrir sus gastos recu 

rri6 a un exorbitante endeudamiento externo que para 1974 llegaba a 

9 975 000 millones de dólares. Por otra parte, la crisis económica 

se refuerza con la carda de la agricultura, que durarte los años se-

sentas habra sido el pivote del desarrollo industrial; al exportar gran 

des volúmenes de productos alimenticios y al abastecer el m ercado 

interno; empero, a principios de los setentas, empieza a descender 

la producción agrrcala que se expresa en una concentración de la --

producción de alimentos, en un fuerte de crecimiento de rm tenias pri 

mas para la industria y en un abandono de las eYportaciaies agrrco-

las y de la producción de granos básicos como: marz, trigo, frijol, 

cebada, cártamo, que constituyen la base de la alirrentación de la --

población mexicana; recurriéndose a la importación de estos granos 

para cubrir la demanda del nir rcado. La no e'pansi6n del sector - 

agrrcola, rzpercutió no solamente en el sector industrial, sino tam-

bién en otras ramas económicas que vieron afectado su credmiento. 

Por lo que respecta al sector industrial, este cantó con el ---

apoyo y protección del gobierno para su crecimiento, sector que des-

de tiempo atr-as contaba con una planta industrial manufacturera, -- 

que constituye la punta de la economra nacional; empero, esta planta 

manufacturera no ha desembocado en una planta productiva de bienes 



de capital, sino que se ha visto reducida a la producción de bienes 

de consumo inmediato y duradero, que no han fortalecido el aparato 

productivo nacional, sino que lo han deformado al expanderse a cos-

ta de la población. Esta industria manufacturera se extendió en la -

región Norte del pafs durante este sexenio, que para su .expansión --

necesitó de la importación de maquinaria, incrementárrl ose las impor 

tacicnes de bienes de capital en más de un 10070. 

La situación económica del pafs y la politica implementada por 

Echeverría propició un amliente de desconfianza para el inversionis 

ta privado nacional y extranjero, presentándose una considerable fu-

ga de capitales hacia el exterior; esta retracción de las inversiones 

privadas se tradujo en una menor citación bancaria de moneda nal. 

cional, en una disminución del sector industrial y por lo tanto en una 

tasa mayor de desempelo; en un debilitamiento de la forma:A& de ca 

pital interno y a un mayor gasto pQblico. Y además en la dolarización 

de la moneda nacional"... por lo que el Gobierno Federal hubo de -

recurrir crecientemente al crédito externo. Sin embargo, la politi-

ca de endeudamiento externo para conservar el principio de estabili-

dad cambiarla libre de convertibilidad no pudo soportar la magnitud 

de las presiones y el 31 de agosto se abandonó el tipo de cambio fijo 

de 12.50 pesos por dólar" (1) 

(1) González Eduardo. 542. cü. p. 105 



Estos hedios generaron un proceso inflaciona rio que se venía 

presentando desde 1973, cm ndo se da una recesión inflacionaria a 

nivel mundial, proceso qe implica una elevación exhorbitaite de 

lo; precios y en general del costo de vida; afectando sobre todo a -

la gran mayoría de la población,ddndose un descontento social, pro 

ceso que propicia la devaluad bri del peso en 1976. Asr el período - 

echeverrista se resurre : en que "En 1971 se intentó disminuir el dé-

ficit público y el endeudamiento externo y la consecuencia fue la --

llamada 'atenta'. A partir de 1972 se implantó una politica reactiva 

dora de 'desarrollo conp anido' tendiente a disminuir el desempleo y 

a mejorar la distribución del ingreso recurriendo de nuevo al défi-

cit público y al endeudamiento externo e interno. Esta politica alean._ 

zó sus lrrnites a fines de 1973 debido al proceso inflacionario que se 

desata, ocasionado en gran medida por el lento crecimiento de la - 

producci5n agrrcola y por el alto grado de concentración alcanzada -

en la industria nacional. En los últimos años, 1974, 75 y 76 la polr 

tica económica se ha caracterizado por su austeridad con el objeto 

de disininuir el déficit presupuestal y el proceso infl3ciona do, dis-

minuyendo en mayor medida les ritmos de crecimiento del gasto pa 

blico. Pero no por eso se ha dejado de recurrir al endeudamiento - 

externo, ya que el Estado ha tenido que mantener e incrementar su 

inversión pública para contra restar en parte en la disminución de la 



inversión privada en)erimentada en ese perfodo"(1). 

La actividad petrolera durante el sexenio de Echeverría fue re 

lucida debido a que no coi titula uno de los puntos claves de la polí-

tica económica, por lo que no se inpulsó la producción del crudo y 

gas, siendo en 1973 la de crudo y ir:luidos de 548 000 barriles diarios 

y 53 000 000 de pies cúbicos diarios de gas"(2), viendose en la necesi 

dad de importar hidrocarburos y sus productos derivados de otros - 

paises para satisfacer el consumo interno; esto oca si orló al sector 

publico fuertes egresos, además, por el uso de patentes y tecnología 

para la producción interna. Sin embargo, es a partir de 1974, con el 

descubrimiento de ne vos canp os petrolíferos sobre todo en el área 

de Reforma-Chiapas-Tabasco, que se inicia una etapa de ascenso 

de la producción petrolera, contando con excedentes en) entables; pe 

ro sin llegar a una explotación intensiva del petróleo, manteniendo 

así una politica dirigida a satisfacer fundarnentainente el mercado -

interno; y es hasta el régimen de López Portillo 1976-1982, que la - 

politica petrolera da un viraje y se centra en la explotación y expor 

tación intensiva del crudo. 

(1) Huerta G. Arturo. "Causas y efectos de la devaluación del peso" 
en Capitalismo y Cris4s en México p. 110 

(2) Dfaz Serrano J. "Cronología de la Industria Petrolera Mc.,,xicena" 
en el Petróleo en México y en el Mundo. p. 251 



El perrozlo sexenal de 1976 a 1982 con López Portillo en la Pre-

sidencia, se encontró con una crisis económica aguda resultado de 

las propias contradicciones del capitalismo dependiente y de la poli' 

tica económica aplicada porel gobierno anterior, que condujeron a - 

una situación económica grave con inflación y devaluación de la mo-

neda :acional frente al dólar. La política económica llevada a cabo 

por el nuevo gobierno para tratar de mejorar dii-ha situación econó-

mica"... se basó por unap arte, en canalizar el esfuerzo de inver-

sión pública hacia los sectores prioritarios -el al;rTecuario y el de 

energéticos - y, por otra parte, en iniciar un conjunto de reformas 

profundas en lo político y en lo económico. Se buscaba reeestablecer 

el crecimiento de la actividad productiva aumentando simultánearren 

te el empleo e irrp rirniendo adem ás cambios cualitativos al esquema 

de crecimiento" (1) 

El nie yo esquema de desarrollo enfocaba la inversión pública 

hacia el desarrollo de la infraestructura básica con el fin de prepor 

cionarla, para que los empresarios privados invirtieran en el apara 

to productivo, contando con los beneficios del sistema tributario, - 

(1) Documentos: La Politica Económica para 1980 -S1-IQ' - SPP -
Documentos presentados al Congreso de la Unión por les Secreta-
rios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupues 
to en dic. de 1979. Comercio Exterior v. 30 No. 1 México, Enero 
1930, p. 71 



todo ello con el oljeto deincrerrentar las fierres de empleo, buscando 

también expander la capacidad productiva de las industrias estratégi-

cas encabezadas por el petróleo y la petroqurmica a donde se invier-

ten grandes cantidades de la inversión pública y en menor porporción 

en el sector manufacturero y agropecuario. 

"Este escitema de gasto significó una concentración importante 

de la inversión pública en el sector industrial. Así, en tanto dicho -

sector absorbió el 40% de la inversión total realizada ente 19 65 y 

1976, y el sector petróleo y petroquímica á rededor de 20% , para 

1978 la proporción se eleva a 47 y 28 porciento respectivamente. 

Para 1979 dichas proporciones son de 49 y 29 porcicnto re43,  ectiva--

mente. También elwctor agropecuario y desarrollo rural recibió 

una proporción creciente de la inversión pública: de 13% que tenía 

en 1965- 1976, a 18 y 19 porciento en 1977 y 1978 y 20% en 1979" 

(1). 

El sector agropecuario desde la época de los setentas han ---

venido sufriendo fuertes descensos, a pesar de los intentos del sec-

tor público para dinamizarlo, ya que constituía el sectorclave de los 

años sesertas para el desanrollo económico; sin embargo, actualmen 

(1.) Documentos: "La Política Econónica para 1980... " g?. cit. p. 71 



su crecimiento es muy bajo en relación a l sector industrial y tercia-

rio; por lo que el Estado ha tenido que importar gcanos, sufriendo - 

un gran desequilibrio la economla, que antes contaba con una produc 

ción de alimentos y materias primas para la exportación. 

La crisis agricola se profurd iza por la explotación petrolera que 

se realiza en zonas que años atrás se dedicaban a la agricultura, dis 

minuyendo la producción agrícola en las zonas petroleras 

La politica económica está encaminada a elevar los tiveles de 

productividad en todos los sectores de la estructura econérrica, so-

bre todoen la producción de bienes estratégicos; empero se observa 

la importación creciente de bienes de capital que requieren las in-

dustrias pesadas, fundamentalmente la industriapetrolera que ac-

tualmente es de gran importancia en México, industrias qie han ele 

vado su demanda de bienes de capital y que la industria nacional no 

logra producir; esto hace que se presente una mayor deficiencia en 

el aparato productivo, porque se tiene que recurrir no sólamente 

a la importación de bienes de capital, sino que también a la importa-

ción de alimentos para satisfacer el mercado interno. Por lo que 

las divisas ¿eneradas por la exportación de crudo se han canalizado 

a cubrir dichas importaciones, sin llegar a crear una estructura eco 

nómica sólida respaldada por una planta industria de bienes de capi- 



tal. 

Por la propia conformación del aparato productivo, que al no 

corita r con un sector industrial fuerte, se amplían las bases del sec 

tor terciario que es el que más aporta al producto interno bruto. Es 

ta deformación del aparato productivo característica de la dependen-

cia repeercute en lee niveles de ocupación que la industta establece, 

reflejándose al la migración constante del campo a la ciudad y en el 

aumento del ejército industrial de reserva, problema crucial del sis 

tema capitalista, por lo que el Estado plantea la generación de empleos, 

problema que se ve agravado por la elevada tasa de crecimiento danro-

gráfico. 

Otro de los pn'olemas de la economía del país ha sido la infla-

ción, que se ha traducido en un aumento de los precios de las mer--

cancfas y en ura reducción del poder adquisitivo de la población, por 

concentrarse atin más la propiedad y el ingreso, provocando una ds 

minución de la producción de productos básicos para cubrir la de--

manda de la mayoría de la población. 

Una de las medidas que el Estado ha implementado, con la par 

ticipación de éste y dd sector privado ha sido la "Alianza para la 

Producción", cuyo objetivo ha sido establecer alianzas entre la bur 

guesfa y el sector pQblico "... 'Alianza para la produccitint, que -- 



obliga al sector privado a invertir y a expander su producción, y al 

sector público a desarrollar la producciái de 'bienes socialmente --

útiles' y prcponer un proyecto nacional de desarrollo de la industria 

de bienes de producción para la industria petrolera, eléctrica y las 

industrias metálicas boasicas (núcleo del nuevo modo de acumula- - 

ción"(1). LLarnando a participar en esta alianza a los sectores tra-

bajadores y campesinos para que aumente el crecimiento econbrrico. 

México: Principales a rtrculos importados por 

grupos económicos. (enero-noviembre) 

Concepto Miles de Dólares 

1978 	1979 

Bienes de Consumo 463 843 629 331 

No du tfade ros 288 054 392 718 

Duraderos 175 788 236 613 

Bienes de producción 6 159 764 8 888 557 

Materias Primas y Aux. 3 641 355 4 805 969 

(Petróleo y sus derivado) 192 079 235 864 

Bienes de Inversión 2 518 409 4 082 588 

Fuente • rorre rcin Fxte rior vol. 30no. 1 México, enero de 1980. p.105 

(1) Perzabal Carlos. 1M. Vit. p. 135 



La polftica petrolera actuaj como ya hemos señalado, dió 

un viraje refflecto a la polfticaseguida durante el régimen de Eche 

verrra Alvarez que consistía en el abastecimiento del mercado --

interno, pero esta nueva política petrolera se debe a que el petr6 

leo se ha convertido en el eje del desarrollo económico del país, -

con lo cual se han intensificado los trabajos en todas las fases de 

la producción petrolera, que han contribuido al descubrimiento de 

nuevos campos petroleros, los cuales han aumentado el monto --

de las reservas, y han sido explotados aceleradamente para ele-

var la producción del crudo y gas. Esta polftica petrolera basa 

da en la explotación intensiva de los campos existentes y de las 

nuevas zonas petroleras tiene corno finalidad el logro de un consi 

derable excedente petrolero para la exportación, por lo que un alto 

porcentaje de la inversión pQblica se dirige al sector energetico. 

La estiucturación de la nueva polftica económica contempla 

en el programa petrolero la vía para recuperar el ritmo de cre-

cimiento económico. El programa petrolera establece un auranto 

en la producción y exportación del crudo para consolidar la indus-

trialización a través de la transferencia decapital de este sector a 

otras ramas económica% lo cual vendría a fortalecer el mercacb 

interno. Para que el sector energetico cuente con el capital nece 

sarao para reproducirse y para aportar las divisas suficientes al - 



sector públicopara reactivar la economía, tiene que ep ortar gran 

des volúmenes de crudo y gas con dichas divisas se pretende dis-

minuir la deuda externa y mejorar la balanza come rcial. Por lo 

que José López Portillo señaló: "Esto es lo que les pido y señala 

mos cano plataforma de producción. Siemp re hablamos de que --

para 1932 habríamos de alcanzar entre 2 millones 230 mil y 2 mi 

llones y medio de barriles; éstos se alcanzarán este año. Les pi- 

do un esfuerzo para darle la flexibilidad al pars de alrededor del 

10% más para garantizar suministro, exportación y darle capacidad 

de respuesta a nuestro pars para resolver cualquier eventualidad y 

cualquier riesgo a dicional"(1) 

Lo que se ha pedido es una ampliación de la plataforna pe-

trolera para resolver el desequilibño de la balanza de pagos, pa 

ra disminuir la deuda externa, con el objetivo de crear más em-

pleos; en suma para salvar las contradicciones de la economra -

mexicana y esti mular su desarrollo Por lo que desde el inicio 

del gobierno de López Portillo se planeó el aunento de la produc 

ción y exportación de petróleo, de 1.3 millones de barriles diarios 

a 2.2 millones de barriles para 1980, que para alcanzarlo se - 

c 
rly-  José López Portillo. "Sthtesis de las palabras provenientes por 

el señor Presidente de la República cn el acto conmemorativo 
del XLVII aniversario de la Expropiación Petrolera" en Nosotros 
Jos PetrolTrorl., mayo-abril, 80, año 2, no. 8 p. 26 



construyó toda la infraestructura necesaria, como: caminos, puan 

tes, plantas refinadora, endulzadoras, oleoductos, gasoductos, -

Con este fomento a la industria petrolera, Pemex se ha colocado 

corno el principal caitribayente al producto interno bruto; corno - 

informó Dfaz Serrano q ue: "En 1976, Petróleos Mexicanos contri 

boyó directamente con 5% al incremento del producto interno ---

bruto; para 1979 su contribución será del 16% "(1) 

Con la política petrolera se espera que para 1982 la balan-

za de pagos sea favorable, superando su situación deficitaria. Es 

ta tendencia de la industria extractiva hacia el a unento de su capa 

cidad productiva y exportadora, la ha colocado m el piirer lugar 

de las exportaciones nacionales, con 3 744 999 miles de dólares en 

1979, disminuyendo las exportaciones de otros productos corno los 

primeros con 472 875 miles de 'dólares en el mismo año; además 

por lo que respecta a los productos derivados del petróleo, sólo 

alcanzaron la cantidad en exportación de 70 197 miles de dólares 

ese año , lo que significa una incapaddad deaontar con una indus-

tria refinadora, que produzca pnductos elaborados; contando Méxi 

co solanente con una industria extractiva que se basa fundamental 

mente en la exploración y explotación de los hidrocarburos, por 

(1) Díez Serrano Jorge. La actividad de Pemex en 1978,  p. 560 



lo que no se cuenta con una industria pesada. 

Esto se debe n que las divisas que son captadas por la ven 

ta de hidrocaoburos se fugan por la compra de bienes de capital 

en los mercados extranjeros, esta compra de bienes de capital y 

tecnología representa el monto mayor de la deuda externa, ya (pe 

los parses imperialistas cuentan con una industria pesada y el -

monopolio de la tecnología; que le es necesario adquirir a los parses 

subdesarrollados para la reproducción de su propio p roceso p roduc 

tivo, lo que ha venido a reforzar una de las premisas fundamentales 

de la &pendencia: el intercambio desigual de mercancías. Este -

proceso ha determinado que México no tenga una industria prcduc 

tora de bienes de capital ni que actualmente la industria petrolera 

pueda desarrollar una industria petroqufrrica y refinadora fuerte -

que asegure la permane:ncia de un capital productivo que siente -

las bases de la capitalización en todas las ramas económicas. 

Ahora bien, los objetivos planteados por la política económi-

ca del gobierno, no han sido alcanzados en su mayor parte por -

que; como se ha visto dos de las principales rentas que eran: el 

mejorar la balanza de pagos y aminorar la deuda externa, no se 

ha logrado. Debido a que las divisas captadas por la exportación 

del crudo han sido canalizadas a sectores improductivos que no 



propulsan eldesarrollo económico, y que no han fortalecido 

a la industria pesada del país; sino que por el contrario estas 

divisas también han sido utilizadas para importar la maquinaria 

y la tecnología que el p regio PEMEX necesita para su desarrollo. 

Al contrario de lo que se pensaba acerca de diversificar la indus-

tria; el pafs se ha convertido en monoexportador de petróleo, agu 

dizando los lazos de la dependencia, pues ahora se recurre más al 

mercado extranjero -norteamericano- para importar otros produc-

tos como granos y productos petroqufmicos,profundizándose all 

el intercambio desigual de mercancías. 

Ahora bien, es indispensable ver cual es la situación actual 

de la industria petrolera, recordando que el organismo encargado 

de esta es Petróleos Me.dcanos, el cual fue creado en junio de -

1938, como resultado de la expropiación petrolera; ",... cuyo ob 

jeto principal es, segtin lo establece su Ley Orgánica, la e,plota 

ción, la exploración, la refinación, el transporte, al almacena--

miento, la distribución y las ventas de primera mano de petróleo, 

el gas natural y los productos que se obtengan de la refinación -

de éstos; la elaboracióp, el almacenamiento, el transporte, la dis 

tribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del 

petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas -

industriales Vasicas, e s decir, todas las actividades de orden téc 



nico, industrial y comercial que corstituyen las industrias petro-

lera y petroquímica... "(1); como organismo descentralizado Petró 

leoc Mexicanos tiene la obligación de explotar ese recurso para 

aoadyubar el desarollo social del país, además de estar sujeto 

a través de diversos mecanismos de control por parte del Esta-

do, como son las leyes; de tal manera que el titular de este or-

ganismo es el Estado y cuenta con un Consejo de Administración 

y un Director General que actualmente es el Ingeniero Jorge Díaz 

Serrano, directivo que es nombrado por el Ejecutivo Federal. -

Por otra parte PEMEX es una de las empresas ntas importantes 

de Mexico que cuenta con una alta densidad de capital y que re-

quiere de una tecnología avanzada y de una alta calificación de -

su fuerza de trabajo; empresa que provee de cuido y gas a bajo 

costo a las erp resas del sector privado, subsidiando así a las 

empresas privadas. Aderrfas se otorga concesiones a las empre 

sas privadas nacionales y a otras empresas estatales para reali-

zar actividades relacionadas c_on la industria petroquímica secun-

daria. 

Los principales olletivos actuales que tiene PENex en su - 

(1) Carrillo Castro A. et.al. Las Empresas Publicas en México 
p. 201 



Programa Sexenal son: aumentar la producción de petróleo crudo 

y gas, de productos refinados y productos petroqurmicos; dispo-

niendo de esta producción a corto plazo; increm-mtar los volámu 

nes excedentes de crudo, productos refinados y petrcqurmicos 

ra su exportación, elevando así' en gran rredida las exportacio—

nes; y a través de ellas la captación de m'as divisas, invirtien-

do lo mrnimo posible y obteniendo una máxima reitabilidad. "El 

programa petrolero para el sexenio 1977 - 1982 contemplaba in-

crerrertar la producción de 953 000 a 2 242 000 barriles de pe—

tróleo por dra y de 2 183 a 3 600 millones de pies cúbicos de -

gas natural por M'a, con laque en 1977 se cuenta con la capaci 

dad para exportar 153 000 barriles diarios de petróleo crudo y 

refinados, hasta alcanzar la cifra de 1 1Q5 000 barriles por dra 

en 1982"(1) Por lo que respecta a la captación de divisas por --

concepto de exportaciones, se dice que; "México este año va a -

ingresar cerca de mil 200 millones de dólares en divisas por con 

cepto de exportacines de petróleo y se irá acrecentando estaex-

portación hasta llegar en 1982 a 6 mil millones de dólares por -

año sin bajar en ningún momento la cuestión de anplia reserva - 

que tenemos "(2) 

(1.) Draz Serrano J. 'LEN qué consiste una reserva petrolera?" 
en El. Petróleo en México y en el Mildo. p. 233 

(2) Periódico el Dia, 21 de junio de 1977, p. 7 



Para llevar adelante este programa sexenal PEMEX tiene - 

que intensificar sus trabajos en todas sus esferas, expander su 

perforación de pozos y extraerles los hidrocarburos con mayor 

eficacia, aplicando los sistema s derecuperación secundaria, -

explotar mayormente el área de Tabasco-Campeche-Chiapas; - 

sobre todo la franja marítima que es de donde provienen fuer-

tes volOmenes de hidrocarburos. Para lograr los objetivos es-

tablecidos en el Program Sexenal, PEMEX requiere de fuertes 

ingresos, Corno lo ha dicho el die ctor general de este organis-

mo: "El nuevo plan sexenal revelado por PEMeX en 1976, y que 

un año después fue objeto de adiciones, requiere de una irversien 

de 17 mil millones de dólares en gastos de capital para explorar 

1.2 millones de kilómetros cuadrados de área sedimentarias pros 

pectivas, perforar 1 324 paraos exploratorias y 2 152 pclzos de -

desarrollo; aurrentar la capacidad nacional de refinación de la ac 

tual cifra de 865 mil barriles a 1 670 000 barriles diarios; in--

crerrenta r la producción petroquiMica de 5.2 a 18.6 millones de 

toneladas anuales; ... "(1) Necesitando de un monto mayor de in-

versión por lo que "En lo; tres aros transcurridos se han ejer-

cido por concepto de inversión, 182 mil millones de pesos... "(2) 

(1) Díaz Serrano J. "Cronologra de la Industria Petrolera Mexica-
na" en el Petróleo en México y en el Mundo. p. 255 

(2) Draz Serrano J. "Informe Anual 1980' en Nostros los Petroleros 
no. 8, año 2, marzo-abril 1980. p. 23 



es decir, que Petróleos Mexicanos neceá ta contar con una plata-

forma de bienes de capital para realizar todos los trabajos que 

supone aumentar la producción, necesita de un mayor presupues 

to para responder al papel de impulsor del desarrollo económico 

que le ha sido asignado. Por lo que su presupuesto para el año 

de 1978 fue de más de 220 000 millones de pesos. Para contar 

con suficiente capital no sólo se ha recurrido al financiamiento 

interno a través de la banca racional, sino también se ha utiliza 

do el financiamiento externo, solicitando créditos, asf, "De los fi 

nanciamientos internacionales utilizados , por lo que corresponden 

a créditos directos, cuyo monto total fue de 27 319, 6 millones -

de pesos, destacan las operaciones de Bank Seumi de Israel, D.M. 

por 7312 millones de pesos, Deutsche Bank Compagnie Financiere 

Luxemburg, por 2440 millones de pesos y en tercer término, el 

de Barday's Bank International, por 2275 millones de pesoV(1). 

Por esto PEMEX es una de las empresas que mayor cantidad ab-

sorbe de los financiamientos externos y de la deuda pública. El 

Secretario General del Sindicare de Trabajadores Petroleros, To-

rres Pancardo informó en 1977 que "... a fines de junio del año 

en curso la deuda je PEMEX subió a 60.000 millones de pesos, 

señaló que se pide prestado con el propósito de explotar el sub-

suelo y Lp rovechar el petróleo... "(2) Asf el auge petrolero se -- 

traduce en el excedente de divisas o ingresos coi los que cuenta. 
(1) Petróleos Mexicanos, Memoria de Labores 1979, p. 52 
(2) Periódico F.NrMsinr, 14 de nov. de 1977 p. 1 



Petróleos Mexicanos, corno "Durante el perrodo 77 - 79, los in-

gresos propios del organismo ascendieron a 376 mil millones de 

pesos, superiores en 67 mil millones al monto originalmente es 

timado, debido principalmente a los incienentos en el volumen y 

valor de la exportación de crudo"(.1.) Estos ingresos son obteni-

dos por la venta de sus productos en el exterior y en el mercado 

interno, con este capital, PEMEX tiene que pagar sus impuestos 

al gobierno federal, pagar sus gastos de operación, es decir, fi-

nanciar su reproducción. 

Resumen Anual 1979 

Actividades Financieras  

(Millones de pesos ) 

INGIESOS: 

Recursos Propios 	 184 372 

Financiamientos 	 74 654 

Total: 	 259 026 

• EGRESOS: 	Inversiones 	 83 472 

Gastos de Operación 	 66 104 

Impuestos Federales 	 47 014 

Liquidación del Pasivo 	 40 805 

Intereses derivados de la deuda 	15 006 
Operaciones ajenas 	 6 483 
Total: 	 258 884 

Fuente: Petróleos Mexicanos. Anuario F•41-firlfgrir¿.) 1979. p. 29 
(1) Draz Serrano J. Nosotros los Petroleros No. 8, año 2, 1980 p.23 



Con el desarollo de la ind:Istria petrolera, al mismo tiem-

po que sepan elevado los ingresos de PEMEX,también han ido - 

creciendo sus egresos, es decir, sus gastas. Asf roncontramos 

qw: "Los egresos para este periodo ascendieron a 258 884 mi—

llones de peses constituidos, por orden de importancia y en millo 

nes de pesos, en la forma siguiente: 83 442 en inversiones (32%); 

66 104 en gastos de operación (25%); 47 014 en inpirstos federa-

les (18%); 40 305 para liquidación de pasivo (16970); 15 006 para in 

tereses derivados de la deuda (6%); y el resto de operaciaus --

ajenas"(1) Adern'hs por los problemas de la tierra para la explo-

tación petrolera, PEMEX ha realizado también gastos por concep-

to de indemnizaciones, lo que originó una erogaden en los 

m'os tres años de 975 millares de pesos (2) 

Comose puede apreciar en el año de 1979, PEMEX erogó 

47 014 millones de pesos por pago de impuestos, lo que lo co-

loca can() el primer causante del país convirtiéndose en el sec 

tor que ma yores ingresos aporta el erario federal, ingresos a -

través de los ouabs se quiere apoyar a otros sectores de la eco 

nomra; pero como ya se anotó, estos están siendo canalizados 

a sectores improductivos. 

(1) Petróleos Me'<icanos. N1em_oria 	42. cit. p. 50 
(2) Díaz Serrano J. r.p. cit. p. 22 



Por el auge del petróleo, PEMEX se ha convertido en la --

primera industria del país, la industria que máse>p orca, la que 

obtiene un monto elevado de ingresos, la que paga más impuestos 

al Estado, la que invierte grandes cantidades decapital, la que -

cuenta con mayores bienes de capital. 

En-pero, si bien es cierto que las exportaciones petroleras 

92 han increrentado en gran medida, también han aumentado las 

importaciones en esta rama, en primer término de maquinaria 

que se necesita para expander la industria petrolera, yen segu* 

do, de productos refina dos y petroquímicos que la industria nacio-

nal no alcanza a producir para satisfacer la demanda interna; - 

así tenemos que "Desde 1940, el aumento de la inversión se ha 

traducido en forma automática en un aumento de las importacio-

nes de bienes de capital, de manera que en los eltimos diez --

años las importaciones de maquinaria y equipo representan el 80% 

de las importaciones anuales del p ars"(1) 

Por lo que "En el trienio se erogaron por este concepto --

(de adquisición de equipo y tmteriales) 120 mil millones de pesos. 

En 1979, se realizaron adquisiciones cnn un valor aproximado de 

45 mil millones de pesos, 53% de los cta les corresponden a adqui 

sicicnes de importación"(2) 
(1) Úarragan Valencia. Petroleo, Excelsioy,5 de oct. de 1979.p.29A 
(2) Draz Serrano J. ws. cit. p. 20 



Los resultados de la actividad exploratoria de Petróleos Me 

xicanos ha pernitido intensificar la actividad productiva para ex--

traer mayores volúmenes de hidrocarburos, ampliando sus zonas 

petroleras, llegando a alcanzar el 18 de marzo de 1980 la produc 

ción diaria de crudo de dos millones setenta mil barriles(1) . A -

partir del inicio del presente régimen se ha increrreatado la pro-

ducción en gran escala, en 1976 se producían 894 219 barriles -

diarios; en 1977 1 085 550; en 1978 1 329 579; y hasta el 22 de 

noviembre de 1979 1 800 000 barriles; (2) tratando de alcanzar 

la producción de dos millones 242 mil barriles por dfa en 1982, 

que se estableció en el programa petrolero. 

Para la explotación petrolera se ha dividirla el territorio 

nacional en zonas: nona norte, zona centro, zona sur, y recien-

temente la Sonda de Campeche; la zona que ha contribuido más 

al aumento de la producción petrolífera ha sido la Sur, en 1978 

aportó 58 719 miles de metros ctibicos de petróleo cnido de los 

77 154 miles de metros cúbicos totales que se produjero (3), y 

actualmente la mayor producción diaria de crudo y, líquidos pro- 

(1).Nogotrw 1£22. Petrolerns, ma rz o- a b ri 1 1980. no.13)  p. 56 
(2) Datos tomados de: Secretaría de Prog,ramIción y Presupuesto. 

induqrrin Petrolera en Mtlxirr-1. p. 153 
(3) Anuario Estadístico de lnq FRtados Unidos Mclxiranns. p. 60 



vienen del sureste del pars con 1627 820 barriles diarios en di-

ciembre de 1979 y de la Sonda de Carrpeche con 272 645 (1). 

Por lo que el incremento en la producción provino principal 

mente de la intensa exploración y explotación que se llevó a cabo 

en la zona Sur del pars; sobre todo en el 'brea Mesozoica. Con -

el aumento de su producción petrolífera México se coloca como - 

uno de los principales paises productores y exportadores de hidro 

carburos. 

El petróleo como ya se ha mencionado, represen ta la fuente 

de energía más importante del mundo, importancia que ha creci-

do excepcionalmente en México en más de medio siglo; así para la 

actual época histórica que vive el pars, se plantea que dpetróleo 

será la palanca que promoverá el desarrolloeconómico y la repro 

ducción de la sociedad en su conjuunto. 

De tal forma que al transfomarse este hidrocakba Lo en la 

directriz del desarrollo, se han extendido e intemsificado durante 

este sexenio las investigaciones y actividades concernientes a los 

procesos del petfóleo. 

(1) Nosotros los Petroleros,  marzo-abril 1980. 	p. 53 



En el área de explotación en 1978 hebra 148 pozos de acei 

te crudo y 54 de gas. A este numero de pozos ha contribuido - 

el descubrimiento y perforación de éstos en el Sureste del pafs, 

donde sobresale la perforación dd pozo Paredón 35-A en el esta 

do de Tabasco; en Coahuila y.  Ce: peche. Además este incremento 

en la exploración ha dado como resultado una revisión exhaustiva 

del potencial de hidrocarburos en todo el territorio nacional; lo 

cual aurrentó el numero de reservas probadas totales de hidrocr 

buros, asf el "16 de noviembre de 1980- las reservas probadas 

- 60,000 millones-, las probables - 98,000 millones - y las po-

tenciales - 250, 000 millones de barriles de petróleo Mexica-

no"(1) Colocándose México en el sexto lugar mundial de reservas 

probadas. Esta certificación del monto total de las reservas tie-

ne como objeto, garantizar los créditos para financiar las acti-

vidades de PEMEX. 

En el área de explotación, los canpos petmlfferos más re- 

cientes y que p resentan grandes potenciales p roducti vos, se 	lo-

calizan en el sureste del país y son: Akal, Bacab, Chac, Nochoch, 

Ixtoc, Maloob, Ku y e 1 Antonio J. Bennudez que es uno de los - 

más prealuctivos, con 600 mil barriles al día. Además se espera un 

gran aporte de la plataforma petrolífera marina, la cual "Aporta 

(1) Excélsioy, lunes V de noviembre 1980, primera plana. 



hasta este momento 7.600 millones de barriles de reservas proba--

das y hay como 20 mil millones de reservas probabtzs" (1). La pro-

ducción de crudo y líquidos diarios alcanzó el 8 de enero de 1980, la 

cifra de 1.900.377 barriles. (2). 

Actualmente PEMEX tiene una capacidad de refinación de un -

millón 200 mil barriles, a esta producción se unieron las activida-

des de las refinerias de: Salina Cruz, Oaxaca; Cadereyta y Tula. 

La actividad petroquímica en Móxico se empezó a desarrollar 

en 1959, y es a partir de esta fecha que se encarga a Petróleos Me-

xicanos de la producción exclusiva de la petroquímica brtsica y así -

como de la comercialización de sus productos, y es por esto que se 

crea la Comisión Petroqutmica Mexicana. Quedando la Petroquími-

ca Secundaria a cargo del sector privado y de las empresas filiales. 

En 1977 existían 63 plantas de petroquímica básica, la produc-

ción durante ese año fue de 4.17 millones de toneladas; en 1978 cer-

ca de 6 millones de toneladas y en 1979 de 6 millones 300 mil tonela 

das. Sin embargo, el desarrollo de esta área es bajo, ya que el so-

porte.de la producción petrolera lo constituye la exploración y expío 

(1) "Estamos trabajando". Nosotros Lo.s Petroleros, No. 2., sep. - 
1979, p. 6 

(2)".Clausura de la Reunión de Arpel". Nosotros ina Petroleros, no. 
7 de febrero de 1980, p. 29 



tructura de las exportaciones al representar 98% del importe total. 

El volumen promedio exportado fue de 532 835 barriles por día, con 

un valor total de 87 659 millones de pesos ( 3 811.3 millones de dó-

lares). Estas cifras fueron superiores en 119% en valor y 46 % - 

en volumen, con respecto a las realizadas en el año de 1978 -estas 

cifras corresponden al año de 1979-"(1). Alcanzando en 1980 la --

exportación de crudo de más de medio millón de barriles diarios, -

siendo el precio del barril de 730 pesos. 

Por lo que respecta a la producción de gas, también se ha ido 

elevando, en 1976 la producción anual fue de 771 774 millones de -

pies cúbicos, en 1978 de 934.  911 y para 1979 era ya de 1 064 559; 

(2) siendo los distritos de la zona sur los que mayor cantidad de gas 

producen. 

Así el gas es uno de los productos que tamblem tienen im- - 

portando dentro de las exportaciones, ya que el uso que tiene 

óste es muy variado; sirve como combustible para todo tipo de 

transporte, maquinaria, iluminación, etc. "El precio al que -

se vende nuestro gas es de 3 pesos por metro cúbico libre a - -

bordo a mitad del río, mismo que será revisable cada 3 meses, de 

(1) Ibídem. p. 19 

(2) Petróleos Mexicanos. Anuario Estadístico 1979 p. 43 



acuerdo a lo pactado entre los Gobiernos de los parses"(1) Los - 

principales parses compradores de éstos productos -petróleo y - 

gas. son:Estados Unidos, Brasil, Canadá, Ecuador, Gran Breta- 

ña, Costa Pica, España, Francia, Japón, Israel, Guatemala, etc. 

Las ventas internas de productos petrolíferos en 1980 al--

canzaron la cantidad de 293 338 miles de iza rriles. 

Para la realización de todas estas actividades, se han rea-

lizado obras de infraestructura, que agilicen la producción, dis-

tribución ycanercialización de los hidrocarburos; cano la cons—

trucción de gasoductos con una capacidad de transporte de 13 550 

millones de toneladas de gas en 1979, donde destaca la construc 

ción del gasoducto troncal Cactus -Los Ramones, con una longitud 

de 1 247 kilómetros que abastece de gas desde el. sur hasta el -

norte del país, este gasoducto tuvo un costo de 16 000 millones 

de pesos; de oleoductos que cubren toda la RepOblica Mexicana -

que en 1979 tenían una capacidadd e transporte de 30'230 millo-

nes de toneladas; tuberías con una longitud total de 5637 kilórne-

tros; . una flota petrolera con 31 buquetanques con una capacidad -

de transporte de 700 mil tore ladas; 24 remolcadores; 116 chala- 

(1) "Clausura de la Reunión de Arpel" en Nosotros lag Petroleros  
No. 7, febrero 1980, p. 29 



nes; 43 lanchas de motor; pipas; la construcción de carreteras; - 

etc. 

Situación Internacional del Petróleo. 

A principios de la década de los setentas, se inicia una --

nueva etapa en el sector energético, porque el petróleo se erige 

cano una de las principales fuentes de energía a nivel mundial, 

dándose un crecimiento acelerado de la demanda de hidrocarbu-

ros y por lo tanto aurrentando su producción. Siendo los piinci-

pales países productores de crudo: 1.- Arabia Saudita, 2.- Esta 

dos Unidos, 3.- Unión Soviética, 4.- Kuwait, 5.- Irán, 6.- Mé-

xico, 7.- Ornan - Abu Daba; por lo que la rea Sor producción pe-

trolera se concentra en el Medio Oriente que se encientra en -

algunos casos en manos de alguna de las siete compañías petro-

leras más grandes como: la Standard Oil of New Jersey, Royal 

Dutch Shell, Gulf, Texaco, Socony Mobil, Standard of California, 

British Petroleum; pues algunos países han nacionalizado su petró • 

leo y otros han permitido a estas conpañías seguir explotando su 

petróleo a cambio de un determirado porcentaje de las ganancias - 

obtenidas por éstas. Algunos países para vigilar sus intereses - 

económicos se asociaron para (mear en 1960 la Organización de - • 

Países Exportabres de Petróleo (OPEP), siendo los países funda- 



dores: A rabiaS audita, Irak, Kuwait, Irán y Venezuela. Dicha or- 

ganización tiene como principal finalidad fijar los precios del pe-

tróleo para obtener ganancias que les permitan financiar su desa 

rrollo económico, es decir, utilizar los preciosdel petróleo como 

una aran contra los países imperialistas que demandan grandes -

volúmenes de éste. México al convertirse en uno de los principa 

les productores de petróleo se encontraba en la positilidad de ingre 

sar a la OPEP; sin embargo, no lo ha hecho, debido a que el go 

bierno considera que México puede vender su petróleo al precio 

que le convenga y tener libre autodeterminación en el momento -

de su producción. 

Este energetico cobra gran importancia porque se ha consti 

tundo en el principal energético que hace funcionar a las activida-

des productivas del mundo contemporáneo, corno la industria ar-

mamentista de las grandes p otencias, por esto el petróleo tiene -

un papel estratégico para asegurar el control militar de eos par 

ses. Siendo este el caso de los Estados Unidos que requiere de -

gran cantidad de hidrocarburos para su consumo interno, no sólo 

para uso doméstico, sino fundamentalmente industrial y militar; 

el abastecimiento de crudo para el gobierno norteamericano ha - 

-onstiturdo en los últimos años un grave prcblema, porque ha re 

ducido la explotación de sus propios pozos petroleros para con-- 



tar en un futuro con reservas de hidnocarburos,p orque su abaste 

-imiento de crudo proveniente del Medio Oriente se ha visto afec 

tado primero por el embargo petrolero realizado en 1973 por los 

parses arabes; y recientemente por la carda del Sha de Irán y -- • 

por la toma de rehenes norteamericanos en este pars, es decir, 

por la inestabilidad política del Medio Oriente,por lo que Estados 

Unidos intenta controlar politica y económicamente a los parses -

productores de crudo del Medio Oriente, para asegurar su abas-

tecimiento, y por esta razón en dichos parses se ha ejercido un 

control estatal más estricto sobre el sector energético y de ahí 

el surgimiento de la OPEP. Como también por la situación inter-

nacional que existe en torno al Medio Oriente y por la lucha por 

la hegemonía militar entre las dos grandes potere ias del mundo: 

La Unión Soviética y los Estados Unidos. 

Corno venus las fuentes de hidrocarburos de los parses del 

Medio Oriente son vitales para el desarrollo de la economra mun-

dial, sobre todo para los Estados Unidos que es el principal con-

sumidor de estos hidrocarburos, ya que su "... extraordinaria de 

pendencia del petróleo extranjero - ha dicho el Subsecretaria de - 

Energrad el Departamento de Defensa de los Estados Unidos-, ame 

naza nuestra seguridad nadonal"(1) 
T) Saxe Fernández. "Importancia estratégica del Petróleo Mexica 

no". En Problemas del Desarrollo. No. 37, 1979, p. 82 



Por lo que los pozos del Medio Oriente son estratégicos pa-

ra la politica económica norteamericana ya que "... los más gran 

des depósitos de petróleo recuperable del mundo, se encuentran -

en un puñado de regiones desérticas que rodean al Golfo Péráco 

de 600 millas de largo. En un clfa normal, estos can-pos producen 

alrededor de 22 millones de barriles de petróleo crudo, casi un 

rercio del consumo total del mundo no-comunista. La mayor parte 

cb este petróleo es trasladado en buque-tanques a través del gol-

fo, y por el estrecho de Ormuz, el Océano Indico; de ahf a las - 

refinerfas de Europa, Japón, Notteamerica y a otras áreas consu • 

midoras" 

Por esto la política norteamericana ha cambiado recientemen 

te y se ha odentado a la diversificación y expansión de los abas-

tecimientos petroleros, enfocando su atención hacia d petróleo me 

xicano, y con ello cobrando gran importancia la producción de - 

hidrocarburos para el gotierno norteamericano y por consiguiente 

para el golf erno mexicano, quien encontró un gran mercado para 

la venta del petróleo, orientando su politica petrolera hacia el --

aumento de la producción petrolífera para incrementar sus voló-

melles excedentes para la venta. 

(1) Michael T. Ware. Las Guerras por la Energía. Sede:Análisis 
Estratégico. - Proyecto Lázaro (7árdenas sobre la condición -
Estratégica del Petróleo en el Hemisferio Occidental; mimeo 
grafiado. p. 4 



Es por ello que la politica petrolera mexicana se ha visto 

presionada para que se dirija a una explotación intersiva de los 

pozos petroleros para satisfacer la demanda norteamericana y -

esto se ha declarado "En el documert o confidencial R -2510-DOE 

(México's Petroleum and U.S. Policy: Implication for the 1980s) 

que explica detalladamente lo que sigiifica los hidrocarburos me-

xicanos para el gobierno de la Casa Blanca: 

a) El Petróleo de México es vital para satisfacer las necesi-

des de la energía de Estados Unidos. 

b) El petróleo de México debería ser la piedra angular de -

las relaciones mexicano-estadunidenses; y 

c) Estados Unidos puede influir fuertemente en la politica 

petrolera de M¿xico"(1) 

Ante la fuerte influencia en la politica petrolera mexicana 

por parte de los E.U. se ha dado una explotación irracional e 

intensiva de los pozos mexicanos; respondiendo a la politica sexe 

nal de una mayor captación de divisas sin planificar la producción 

petrolera para el futuro, no teniendo en cuenta que el crudo es 

un recu rso no renovable fundamental pa ra la econorrfia sin pensa r 

en los intereses de un futuro prbximo de la sociedad mexiana. 

Y esto se comprueba en el hecho de que grandes pozos petrolffe 
UrFxcelsioi,  17 de noviembre de 1980. p. 1 - 21 



ros del Sureste del país empiezan a mostrar señales de apta--

miento por lo que "se avecina una crisis porque muchos pozos -

se están agotando y este año deberán perforarse 112 más para -

mantener la producción"(1). 

La politica petrolera nmxicana llevada a cabo recientemente 

ha permitido la reproducción de los vínculos de la dependencia es 

tructural, sobre todo de los Estados Unidos, ya que el postulado 

de esta política de que a travts de la venta de crudo y con ello 

de captación de divisas se logrará alcanzar una industrialización; 

no se ha realizado; debido principalmente a que el sector energé-

tico ha tenidola necesidad de importar gran cantidad de bienes - 

de capital, absorbiendo gran parte de las divisas captadas, dán-

dose un intercambio desigual ente México y las grandes paten--

rias principalmente los E.U., al exportar crudo (materia prima) 

e importar bienes de capitaljie todavía no produce, que le son 

necesarios para la propia producción petrolera y que le son ven 

didos a precios muy elevados; no pudiendo realizr una capitaliza 

rión interna de la economía nacional, perpetuándose así los la--

zos de la dependencia. 

(i) E,xcelsior.  24 de enero de 1981, p. 1 



Las ventas del crudo no garartizan de Tunera alguna 	el 

desarrollo socioeconómico del país; pues esto no resuelve las 

contradicciones propias del capitalismo dependiente, como son el 

no contar con una industria productora de bienes de capital y el - 

no fomentar la capitalización interna. Y además por otra parte ' 

el gobierno no ha planteado ninguna política económica que per--

mita la industrialización del para. 
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CAPITULO II' 

El estado de Tabasco colinda al Este con el Estado de Cam 

peche, el Oegte con el estado de Veracruz, al Norte con el Gol-

fo de México, al Sur con el estado de Chiapas, y al sureste con 

la Reptlblica de Guatemala; su superficie total es de 23 337 kiló-

metros cuadrados, su superficie se compone fundamentalmente -

por llanuras o planides que se localizan al Norte de la Sierra Sep 

tentrional de Chiapas, sin embargo, en algunas áreas del Sur y 

Sureste de Tabasco se encuentran zonas montañosas formadas --

por la Sierra de Chiapas. 

Las llanuras que componen el territorio tabasqueño "... son 

de origen marino. Posteriores a la formación de dichos terrenos 

sedimentarios, debido al intenso acarreo, se forma= gruesas - 

cwas de aluviones que los cubrieron, por lo que se les llano --

llanuras aluviales de Tabasco "(1) 

La precipitad ón pluvial en esta región es muy elevada por 

la gran cantidad de ríos y sus ramificaciones, lagunas, panta-

nos, que cuenta e.lestddo. Dos de sus principales ríos son el Gri 

(1) Cilable. S. Juan José. Análisis Regional de Lin área subdesa-
rrollada. Un caso: Tabasco. p. 20721 



é 

jalva y el Usurnacinta, éste último el roes caudaloso y el río --

Grijalva ha sido el más importante en términos económicos debi-

do a su importancia comercial, ya que permitía la comunicación 

entra diversas regiones y la capital del estado. Estos dos ríos 

se ramifican casi por todo el estado; además hay otros ríos que 

tienen un rauce independiente de éstos entre los cuales se encuen-

tran el San Felipe, Naranjeño, Arroyo Tular, Arroyo Alia Negra, 

Cocohital, Santana, To rtugero, Arroyo de la Soledad, Tonalá, - 

Mezcalapa, Tancochapa o Pedregal, Chicozapote, Zanapa, Masi-

lla etc. 

Por su localización geográfica y por sus características ge-

lógicas, 

 

Tabasco tiene una temperatura muy elevada durante todo 

el año, principalmente en los meses de abril y mayo que ascien 

de a más de 35°. Este clima determina la vegetación selvática -

que existe en Tabasco, dándose cultivos tropicales tales como: 

plátano, cacao, coco, etc. ; adenlas existen recursps forestales 

como las especies de encino, cedro, nogal, etc. 

•"El territorio que forma actualmente el estado de Tabasco, 

perteneció originalmente a la Audiencia de Guatemala. Entre 	-

1558 y 1559, fue separado de esa Audiencia para incomorarlo a 

la de México. La ciudad de San Juan ilittista, hoy Villahermosa, 



fue fundada el 24 le junio de 1596".M 

Actualmente Tabasco se divide en 17 municipios: Balancán 

Cárdenas, Centla,. del Centro, Comacalco, Cunduacán, Emilia-

no Zapata (Montecristo), Huimanguillo, Jalapa, Jalpa Jonuta, 

Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 

Y se hal determinado cuatro regiones geográficas: la Chontalpa, 

el Centro, la Sierra y los Mos. 

La población en Tabasco se encuentra asentada en pequeños 

núcleos dispersos, sobre todo en las regiones que ofrecen me-

jores condiciones pera vivir tales corno► las orilles de los ríos, 

las zonas altas no inundables, éstos pequeños núcleos de población 

al unirse se les ha denominado rancherías. Sin embargo han cre 

(-Ido los centros urbanos y es por ello que la población urbana ha 

experimentado un fuerte ascenso, aunque esto no ha significado -

una disminución de la población rural, pues ésta ha mantenido --

una tasa elevada de crecimiento demográfico. 

La economía tabasqueña se ha orientado desde tiempo Atrás 

(1) PRI TabaRt-cl, ITitixg hágirns.  p. 3 



hacia la producción agropecuaria basándose en las grandes planta 

ciones y en la ganadería. En una primera etapa las plitaciones 

fueron las unidades productivas hegemónicas que tuvieron un pa-

pel dominanten en la producción durante largo tiempo en el esta 

do, basando su explotación en un monocultivo. Estas plantaciones 

requerían de gran extensión de tierra y de inversión de capital -

que generalmente era extranjero principahante español y francés; 

el carácter comercial de la plantación que buscaba ampliar su -

capital inicial a través de una mayor exportación del cultivo tro 

pical, rquerfa de grandes contingentes de mano de obra para al- - 

canzar volúmenes considerables de dicha producción, las relacio-

nes sociales que conllevaba la plantación se basaban en la can--

pm-venta de la fuerza de trabajo, aun cuando no siempre se die-

ra este tipo de relación social al interior de la plantación, pues 

en algunos casos existía una relación de dependencia del produc-

tor hacia el propietario dé la plantación. La explotación en la --

plantación tenla cano finalidad la obtención de una mayor produc-

tividad, intensificando la explotación de mano de obra y de la tie 

rra y utilizando tecnologra avanzada, todo ello resultado de la --

propia organización de la plantación. Las plantaciones en Tabas-

co tuvieron lugar debido a dos características fundamentales con 

las que contaba el estado: tierra fértil y útil para la producción 



de monocultivo y una mano de obra campesina e indrgena fácilmen 

te sornetible para su explotación, éstas caraz.-terrsticas hicieron 

de Tabasco un lugar propicio para el desarrollo de las plattacio-

nes. Asf, pronto la plantación se extendió y dominó la economía 

del estado; "oexistiendo al lado de las grandes plantaciones de ca-

rácter capitalista vinculadas al mercado capitalista mundial, los - 

"ampesinos que producían para su subsistencia. 

Estas plantaciones eran fundamentalmente de plátano roatán 

".uya comercialización se enfocaba hacia el mercado externo (nor 

teamericano). La explotación del monocultivo del plátano roatán 

se inicia a fines del siglo XIX, el cual tuvo fundamental impor-

tancia para la econornra tabasqueña y para el mercado externo, 

ya que este cultivo estuvo a cargo de compáñras extranjeras, en 

tra las cuales se encuentra la Unit Fruit Company; "En 1929 más 

de 2000 lanchas y canoas se dedicaron al transporte del plátano 

recogiendo el producto en toda la zona y llevándolo por el río --

Grijalva hasta rhilapa, a donde podían llegar barcos de gran 

calado como los de la famosa flota blanca de la carpañra r7uyamel 

Fruit; los barcos de la Southern Banana corp. : Thuxton, Wipple 

y Worden; los que cargaban el plátanode la Cra. Laidar: el Lidia 

y el Stavangeren; y el Mexico Trailer de la compañia Pedrero y 

Melo. También eran conocidos los vapores ldreat, Tabasco, 



Wanks, Trhurtiih, Ws.wa, Louis Geraci y f7osmos. Estos buques 

llevaban el plátano a distintos puntos del mer cado de los Estados 

Unidos de Norte América... "(1) 	Siendo uno de los principa les - 

mercados compradores Estados Unidos; la exportación de plátano 

roatán de Tabasco hacia este país fue la siguiente*.• 

1910 338 339 1920 740 000 

1911 679 936 1921 1 345 709 

1912 1 070 650 1922 695 250 

1913 2 281 292 1923 1. 192 847 

1914 605 047 1924 1 045 939 

1915 2 287 050 1925 1 084 957 

1916 51 000 1926 2 073 203 

1917 138 000 1927 1 779 223 

1918 No hubo exportación 

1919 196 570 1928 2 501 909 " (2) 

La explotación de este producto estuvo aprobado y apoyado por 

el golf erno federal que dió todas las facilidades a las firmas extran-

jeras para la producción platanera, por lo que la extensión de tierra 

(1) Martínez Assad, C. El laboratorio de la revolución. El Tabasco 
q.arridista. p. 97 

(2) Ibidem. p. 99 



que abarcaba este 1.ultivo antes de 1930 fue de 9 567 hectáreas; en -

"1930 la producción de Tabasco fue de 68 581 920 kg. de plátano roa 

tan que junto con 7 673 904 kg. de otras variedades hactan un total 

de 76 255 824 kg. El valor del primero ascendta a 1 524 262.00 pe-

sos y juntos sumaban un total de 1 746 538.00 pesos. "(1) Colocán-

dose México entre uno de los principales exportadores de este produc 

tO . 

El tipo de relación que exista dentro de las plantaciones plata 

meras fue la del trabajo asalariado, siendo la fuerza da trabajo ::ame 

tida a intensas jornadas de trabajo y recibiendo un sa!irio ínPimo -

que apenas le alcanzaba para sobrevivir, lo que nos demuestra que 

esta forma de producción dinamizó la implantación de las relaciones 

capitalistas como las llegan (micas en el agro tahasqte no. 

Los pro dUctores de plátano se organizaron en *la Confederación 

de Uniones de Productores de Plátano de Tabasco, que sólo dió como 

resultado que unos cuantos se aprovecharan de esta organización para 

enriquecerse a través de los malos manejos de la produccirk; que no 

sólo afectó a los pequeños productores sino también a las plantacio-

nes, lo que se expresó en una crisis de la producción platanera y en 

t 1) Ibídem. p. 96 



su descenso que se manifestó en una disminución de la superficie cul 

tivada. 

Además, desde el movimiento revolucionario de 1910, grupos 

locales empezaron a cobrar fuerza, logrando una nueva distribución 

de poder regional, lo que di() lugar a una expansión de la ganadería; 

Iniciando las plantaciones un proceso que las llevaría a perder su 

fuerza como unidad económica fundamental, en tanto que la ganade 

rla iría adquiriendo fuerza y convirtiéndose en la principal activi-

dad económica del. estado orientada a satisfacer la demanda de carga 

del mercado interno a nivel nacional. Y precisamente por la pérdi-

da de fuerza de las plantaciones que producían pira el mercado ex--

tranjero, la producción agrícola se reorientó hacia el mercado in--

terno, diversificándose, produciendo cultivos como la copra, cacao, 

pimienta, café, caña de azúcar, etc. 

El sector agropecuario ha sido el sustento de la economía ta-

basqueña, La agricultura de exportación se constituyó en la rama eco 

nómica primordial; tiempo después lo seria la ganadería y la agricul 

tura comercial para el mercado externo e interno. La agricultura se 

ha concentrado princIpalmnte en el cultivo de cacao, plátano, coco y 

caña de azúcar, así encontramos que para 1969 Tabasco producía el 

68.8% de cacao en México y el 24.1 % de coco, ocupando los prime- 



ros lugares en la producción nacional de plátano. Además de estos - 

cultivos son importantes los cultivos de pimienta, cafó, arroz, me-

lón, sandia, aguacate, cacahuate, naranja, limón, guayaba y man-

go. Por el tipo di: cultivos que se dan en la región la agricultura 

de exportación, ya sea hacia el mercado interno nacional, principal 

mente al Distrito Federal o hacia el mercado externo a los Estados 

Unidos. La agricultura es una de las p rincipales actividades de la -

población de esta región, debido a que los productos agrícolas que 

se obtienen son de un alto valor y rendimiento por lo que en 1973 -

la agricultura de plantación contribuyó al producto agficola con el -

52.8% del valor total. (1) Ast• ".... la . economía agrícola se sustenta 

básicamente en tres productos cuyos mayores volúmenes se obtie—

nen en los siguientes Municipios: cacao en Comalcalco considerado 

al centro cacotero del Estado, Cunduacán, Cárdenas, Teapa y Parar 

so que cubren el 84.11%; para la copra, tres municipios; Paraíso, -

Central y Cárdenas dan el mayor volúmen (92.79%); plátano roatán: 

Centro en primer lugar (70%) que con Teapa y Cunduacán dan más -

del 90% ..."(2) La producción de cacao ha sido muy importante, -

aun cuando en un tiempo disminuyó por la expansión del cultivo del 

LEPES. Resumeni.sonclusiones de campaña. Estado de Tabas°, 
p. 28 

(2) Análisis de la distribución de la población del Estado de Tabasco 
p. 22 



plátano. Los productores de cacao fundaron cooperativas de pro—

ducción para la venta, pero en 1961 "... se reunieron en la ciudad 

de México delegados de las organizaciones cacaoteras y funcionarios 

de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y crearon la Unión Na-

cional de Productores de Cacao, al amparo de la Ley de Asociacio—

nes Agrícolas. La Unión quedó integrada por cinco Uniones Agríco-

las Regionales (tres en Tabasco y dos en Chiapas)' y 21 Asociacio-

nes Locales Agrícolas (13 en Tabasco y 8 en Chiapas)"(1) Y hasta 

la actualidad los cacaoteros de Tabasco sólo pueden vender su pro-

ducción a dicha Unión, hecho que los perjulica ya que la Unión les 

compra la tonelada de cacao a muy bajo precio. 

Las'Unidades de producción en Tabasco se encuentran distri-

buidas de la siguiente manera de acuerdo con el censo de 1970: el --

56.5% de prop'edad privada, el 42.3% de propiedad ejidal y comunal, 

el 0.8% de propiedad federal el 0.2 % de propiedad estatal y el 0.1% 

municipal. Y encontramos que de la tierra laborable el. 68.7% es de 

temporal y un 31.3% de riego.(2) La agricultura tabasqueña se carac 

teriza por la existencia por un lado de grandes plantaciones, las cua 

les cuentan con técnicas de producción muy avanzadas y cuyas tierras 

son de riego; y por otro lado una agricultura de subsistencia donde - 

se mantienen técnicas agrícolas tradicionales como la "roza-tumba" 

y "quema" y cuyas tierras son de temporal. Esto da como resultado 
(1) Caraveo Orueta A. El Problema del Cacao en Tabasco  y Chiapas. 

p. 110 	111 
(2) PRI. op. cit. p. 22 



una polarización dentro del agro tabasquerío que se manifiesta en la 

existencia de una unidad de producción típicamente capitalista y una 

agricultura atrasada aCin con remanentes de otros modos de produc-

e ión. Sin embargo la agricultura como se ha señalado ha sufrido --

fuertes descensos por la expansión de la ganadería a costa de las -

tierras dedicadas a la agricultura; y en este momento por la expío 

tación petrolera en las zonas agrícolas, no sólo por la construcción 

de pozos, oleoductos, sino tambión por la contam inación de la tierra, 

cultivos, agua; lo que ha dado como resultado una fuerte disminución 

en la producción agrícola, que se manifiesta en la disminución de la 

absorción de la fuerza de trabajo por el sector rural, por la fuerte 

migración de esta fuerza de trabajo a los centros urbanos. 

:...Por otra parte, la ganadería es una de las ramas económicas 

más dinámica en la región, cuenta con 1.3 millones de hectáreas de 

pastiales, más de la mitad de la superficie estatal (1). Las zonas 

ganaderas más importantes son: Tonosique, Tacotalpa, Teapa, Jonuta, 

Centro, Zapata, 13alancán, Comalcalco y Macuspana. Donde se cría 

el ganado vacuno de raza cebú e híbrido. En algunas de estas zonas 

como el municipio del Centro se desarrolla una ganadería de tipo - 

(1) lEl'ES op. c it. p. 4 



intensivo, que se cotiza a un alto valor. Es también importante La 

cría de ganad:. bovino que tiene un alto rendimiento comercial. La 

producción ganadera para el año de 1968 fue de ganado bovino 980 000 

cabezas, porcino 260 000, caprino 1 109, ovino 1 236, equino - - - - 

64 035, aves (gallinas) 7()0 545" (1) 

Dentro de la ganadería existen dos tipos de propiedad, es de-

cir, que hay ganalerla ejidal, esta última se practica sobre todo en 

los municipios de Nacajuca, Centia y Cunduacán; aún cuanto la gana-

dería ejidal se puede practicar en forma individual, en una sociedad 

de crédito ejidal o en ejido colectivo. La gandería privada se desa-

rrolla en forma inters iva y es la que cuenta con i.aayor número de - 

c abezas, con los mejores pastos y abrevaderos, así el ganado fino el 

92.7% pertenece a los propietarios privados y el 7.3% a los ejidos. 

(2). Además los ganaderos se han organizado y formado la Unión -

Ganadera Regional de Tabasco que comprende 18 asociaciones gana-

deras locales y a 7633 ganaderos (3). 

En la ganadería ejidal se recurre al trabajo familiar y se cuen 

ta con poco capital, su ganado es escaso y fam. licgpor lo que se de 

(1) PRI. op. cit. p. 27 
(2) Barbosa Ranfirez A. Lalanadería arivada_y elida.  Un estudio de  

Tabasco. p. 51 
(3) 1-Wle-in. p. 53 



di can solamente a criar el ganado y no a su engorda; en tanto que - 

en las grandes fincas ganaderas se utiliza una mínima fuerza de --

trabajo asalariada por las propias caractcrtsticas de la ganadería 

	

qs.se requiere poca mano de obra, cuenta co u Un w.pitai 	que 

utiliza para mejorar su :lanado, el cual es cte entzorda y de la meter 

raza. El desarrollo de la ganadería que ha tenido lugar en Tabasco, 

ha presentado un proceso de concentración de la tierra, por parte 

de un reducido ntimem de ganador os que monopolizan las mejores -

tierras , dejando las tierras menos productivas, las zonas pantano-

sas, las zonas inundables a los campesinos y ejidatarios. 

La pesca es otra actividad importante que se realiza en Tabas 

co por la gran cantidad de ríos y afluentes; esta actividad se realiza- 

ba desde la época prehispánica por los indígenas como prinicpal me 

dio de vida; cuya Imporyancia no ha dise inuido con el paso del tiem- 

po para los canpesinos porque constituye la actividad primordial para 

su sustento econ(mico, pues el pescado es s su alimento b?Isico. En 

act:tyíclad participa tcda la familia. Los principales municipios peu • 

1-;011; 	 110 " 

1 	)(.';)1:13 L O '?;17L-111 	C3 L.1 so obtiene de los •,asnsientef.• •— 

uerto Ceiba, ,-.:Pittepec — 

;7;Jut:c;ra. fj:nt u,' tan especies comestibles que se pescan se encuen--

tran: peje lagarto, lagarto, robalo, camarón verde sin cascara, os- 



1)0110 Í1i-,:,C0 y di'., ,rSzil*; esp,"VieS JC :(111:11Z1t.... 

sect., )•: 	 u!' 	1..C.C. I.IT1 i(.`11 

U:3 qi.le 	Sido,) 

alTI 	 . 	 Cr! 	i ero  

de consumo gencralmzim:e cte capital ex.cranjero, estas en -ipresas se 

han colocado en esta región por La abunlante fuerza de trabajo bara-

ta y por la creciente demanda de estos productos; a excepción de 

Petróleos Mexicanos que recientemente se ha desarrollado vertigino 

samente por todo el estado, Tabasco no cuenta con un potencial in--

dustrial pesado, por lo que no obstante el desarrollo de la industria 

extractiva, la actividad primaria es la más importante en el estado. 

SI producto del sectcr se distribuye en el a'io de 1960: 9.14% a la 

manufactura ... 26.33% a la industria de la construcción; 0.98% a 

la industria eléctrica y 63.30% a la Petrolera"(1) Una de las indus-

trias que ha unido un fuerte desarrollo son los ingenios azucararbs" 

que se encuentran en varios municipios. Otras industrias son la Fi 

brica de Aceites Río Griialva en Frontera: Industrializadora de Ca- 

cao , 	A.- en Cárdenas: Cal ilidraracia de Mexice, 	,A1: en Teapd: 

Empacadora de Tabasco, S. A. en Villahermosa; Industria Licorera 

de Tabasco, S. A. de R. L. de C.V. . 

Por lo que reepecta al sector terciario, *C?. e ha sido el mas -- 



dinámico en el estado, que en los últimos diez años ha crecido a un 

ritmo acelerado, sobre todo el sector comercio, que ha aumentado 

en los centros urbanos. En cuanto a los servicios módicos las tres 
• 

instituciones encargadas de atender a la población tabasqueña son: 

el Instituto. Mexicano del Seguro Social que atiende al 8.7% de la po-

blación, la Secretaría de Salubridad y Asistencia que se encarga --

del 88.8% de la población y Pemex que se encarga del 2.5% de la po 

blación que son sus trabajadores (1) 

Ni aun las ciudades más importantes de Tabasco cuentan con 

los servicios públicos necesarios como el agua potable, drenaje, - 

alcanterillado, pavimentación. Sólo el 34.2% de las viviendas tienen 

agua potable (2). 

PRODUCCION PETROLERA EN TABASCO 

Tabasco ha sido desde mucho tiempo atrás un estado produc-

tor de petróleo, pero es a partir de los setentas que su producción -

alcanza vhlúmenes extraordinarios de crudo; se puede señalar como 

el inicio de la explotación petrolera en este estado a mitad del siglo 

(1) LEPES op. cit. p. 26 

(2) Ibidem. p. 18 



XIX cuando el sacerdote Manuel Gil y Sáenz descubrió los primeros 

yacimientos de petróleo conocidos como: La Mina de Petróleo San -

Fernando, tiempo después el Dr. Sarlat Nova se encargó de la ex—

plotación petrolera en la región; pero para 1905 las compañías in-

glesas se encontraban explotando este energético en tierras tabas--

queñas con-o la Compañía que más tarde se convertiría en la princi 

pal en dicha región: El Aguila, aunque también se encontraba la Com 

pañía Internacional del complejo Sinclair; estas compañías extranje-

ras estuvieron explorando y explotando los hidrocarburos de Tabas-

co hasta que se llevó a efecto la expropiación petrolera viéndose --

obligadas a abandonar el país; de esta manera la explct ación del pe 

tróleo en Tabasco pasó a manos del Estado, el cual recupera to-

das las actividades petrolíferas sin desarrollar los grandes yaci—

mientos de hidrocarburos de este estado. Sin embargo, en 1950 por 

los trabajos realizados por Pemex, se localizan nuevos yacimientos 

que elevan su producción y para 1957 se alcanza una prcducción de 

715 millones de pies cúbicos de petróleo y 146 millones de gas aso-

ciado .:on 'éste (1) Aún cuando se di() este aumento en la producción 

petrólera del estado no significó mucho, porque no elevó en gran --

cantidad de prcducción nacional. Esta actividad petrolera que empie 

za a cobrar fuerza en ele stado, repercute en el menor peso que --- 

rITÁllub Leopoldo y Michel Marco. Industria Petrolera y Cambio Re 
zional en México. El Caso  de Tabasco. p. 34 



van adquiriendo otras actividades económicas, como el sector manu 

facturero y la agricultura. Presentándose una agudización de la de--

formación del aparato productivo al no desarrollar un sector indus—

trial fuerte, enfocándose a las actividades agrícolas yp etroleras. 

Es a partir de los años setentes que Tabasco se ve convertido 

en un estado eminentemente productor de hidrocarburos, al Inc iar-

se la explotación intensiva de sus grandes yacimientos localizados -

en el área mesozoica, área que comprende los estados de Tabasco y 

Chiapas con una superficie de 7 mil kilómetros cuadrados; estos des 

cubrimientos permitieron la existencia de las campes petrolíferos -

más importantes de la zona sur: Cunduacán con 189 448.2 barriles - 

c.iarios; Samaria con 313 897.6; Ogarrio con 14 090.1 y Cinco Presi 

dentes con 17 492.7; estos descubrimientos petroleros colocaron 

a Tabasco como el pilar de la producción nacional, al alcanzar el 

72 por ciento de ésta con una producción de la región de Reforma 

de 511 mil barriles de petróleo crudo al día(1). 

Esta producción no sólo permitió el abastecimiento del merca 

do interno, sino el contar con grandes volGmenes exportables; y con 

ello México pasó a ser uno de les principales p aíses productores de 

(1) Periódico el Día. 11 de enero de 1977 p. 6 



hidrocarburos. Así en 1977 se informaba que "Importantes descubrí 

mientos se han realizado a Ciltimas fechas de nuevos yacimientos pe 

trolíferos en el país, lo que permite ser optimistas para el futuro y 

poder asegurar que la demanda nacionalseráplenamente satisfecha 

y habrá excedentes para exportación.... (1) 

Ya desde ese tiempo se perfilaban como los principales munici 

pios productores de petróleo: los municipios de Cunduacán, Cárdenas, 

Comalcalco y el Centro detestado de Tabasco, y es en estos munici-

pios donde se han localizado nuevos pozos entre los cuales se pueden 

mencionar: Agave, Mundo Nuevo, Cacho López, Oxiacaque, Paredón, 

Artesa, Sunuapa y Copano, contando Tabasco para 1979 con 740 po 

zos y Pemex sigue extendiendo su área de trabajo en los siguiente 

Hiimanguillo, Jalpa de Méndez y Nacajuca. Por lo que -

se amplió el programa de Pemex en la región de Tabasco y Chiapas 

como lo señaló "El director general de Pet ..-óleos Mexicanos, Jorge 

Díaz Serrano ... que el programapetrolero para la zona que abar-

ca parte de Chiapas y Tabasco incluye la perforación de 477 pozos 

de desarrollo y el incremento de la producción cada año, a partir - 

de 1978 en 50 mil barri les por día. Precisó que el área de referen 

(1) Período el Día 17 de abril de 1977 p. 4 



cia llamada Reforma fue descubierta en 1972 y tiene hasta esta fecha 

89 pozos en explotación".(1) 

Por lo que las actividades petroleras iniciadas en el presente 

sexenio han dado corno resultado el incremento de la producción de 

e sta área que para 1979 ascendía a 6 800 barriles por día. Por los 

intensos trabajos efectuados por Pemex en exploración y explotación 

e n Tabasco, las reservas de hidrocarburos nacionales han Ido en 

aumento, por lo que en 1977 las reservas probables eran de 2 mil 

800 millones de barriles. 

Esta actividad intensiva cb Petróleos Mexicanos en Tabasco se 

ha manifestado en la construcción de muchas obras requeridas por -

la industria extractiva en todo el estado, como la construcción de -

gasoductos y oleoductos terrestres y marítimos, como los que van de 

Cárdenas a Pajaritos, de Ciudad Pemex a Cactus y el marítimo que 

va de Campeche al Puerto de Dos Bocas en Tabasco, cuya función es 

transportar y facilitar las ventas al extranjero, siendo este puerto 

una de las obras más grandes e importantes de Pemex en el país. 

Debido a la explotación intensiva de los yacimientos descubier 

tos en Tabasco se ha aumentado la producción diaria de gas, ya que 

(1) Periódico El Día, 11. de pa.k1::c de 1977, p. 6 



éste viene aparejado con el crudo, por lo que en 1980 se alcanzó una 

producción de 3 mil 500 millones de pies cábicos diarios de gas. 

Petróleos Mexicanos para contar con la infraestructura necesa-

ria para realizar todas sus actividades ha tenido que invertir grandes 

cantidades de dinero en el estado, así encontramos que "Respecto a 

instalaciones, Petróleos Mexicanos ha invertido en Tabasco 15 mil 

millones de pesos, aparte de la construcción del Puerto de Dos 13o-

cas que en su primera etapa ha requerido de una erogación de 5 mil 

millones de pesos. En la unidad petroquímica y en las instalaciones 

de pesos. En la unidad petroquímica y en las instalaciones de La--

Venta, Tabasco, Pemex ha gastado 10 mil millones de pesos '(1) 

No solamente en este renglón ha invertido Pemex, sino que ha 

hecho fuertes erogaciones por concepto de obras sociales corno la - 

construcción de hospitales, escuelas, viviendas, servicios .. • la - 

inversión derivada principalmente del petróleo- hecha por la federa-

ción en el estado del orden de 6 mil 500 millones de pesos"(2) No -

obstante las inversiones realizadas por el gobierno en Tabasco, és 

tas no han impulsado el desarrollo económico de la región, porque -

las Inversiones están canalizadas hacia las actividades petroleras 

(1) "Lo que había bajo el subsuelo de Tabasco" en Nosotros los Petro  
leros No. 7 Febrero de 1980 p. 19-20 

(2) TreWdkoril LILI 22 de junio de 1977 p. 9 



Gnicamente. 

La transformación de la industria petrolera en el eje de la eco 

nomfa, ha venido a modificar la estructura económica, social y po—

lítica del país; transformación económica gle se reste nte con mayor 

fuerza en las zonas petroleras debido al impacto en las estructuras 

económicas de los estados en que se implanta Pemex. Porque el capi 

alismo a través de una sola industria se manifiesta con toda su fuer 

za, acelerando las relaciones capitalistas en el campo, modificando 

violentamente el aparato productivo de las zonas ha donde llega a es 

tablecerse Petróleos Mexicanos; con lo que se provoca cambios im-

pactantes con una rapidez vertigincsa,no sólo en la estructura econ0 

mica de dichas zonas, s ino tambien en su superestructura ideológi- 

ca, es decir, en la visión del mundo de las poblaciones nativas. 

Dada la prioridad que el gobierno federal y estatal otorgan a 

Petróleos Mexicanos, junto con el apoyo jurídico-político y económi-

co con el que cuenta este organismo puede realizar libremente-sus -

acciones. Esto ha repercutido en un desequilibrio del aparato . pro 

cl uctivo nacional y concretamente del estado de Tabasco, porque an-

te el peso de la industria petrolera otras actividades• económicas se 

han visto desplazadas por ésta. Este desequilibrio estructural de la 

economía tabasqueña se debe a que se han ido abandonando activiades 

como la agricultura y la ganadería que antes de la Pegada de Pemex 



constituían el sustento de esta economía, actividades que han dismi-

nuido su ritmo de crecimiento, ya que los mayores recursos son --

canalizados haciaactividades vinculadas con el desarrollo petrolercl. 

transformándose así las relaciones entre las diferentes ramas eco 

~teas, por lo que encontramos que productos que antes se produ 

cían en la región, actualmente se tienen que comprar a precios ele 

vados, porque provienen de otros estados. Vigorizándose el merca 

do Interno que implica la liberación de los carrpesinos de sus me--

dios de trabajo; quedando sujetos a las fluctuaciones del mercado -

capitalista. Esta transformación económica-social que ha venido -

sufriendo Tabasco, ha sido reconocida por ''Agustín Díaz Lastra, 

ayudante del gobernador quien manifestó que la actividad petrolera 

ha causado-'una tremenda deformación de la economía del estado' 

y que Pemex domina todos los aspectos de la vida. 'Teníamos una -

economía bien equilibrada, con una agricultura vigorosa', indicó 

'Luego llegó Pemex, que es una ley por sí mismo. Ahora hay desor 

den en el sistema fluvial y de corrientes. Las plantas y lagunas es-

tán destruyndosd"(1) 

Esta expansión de la relación capital-trabajo ha traído consigo 

Importantes cambios socioeconómicos en Tabasco, propios del avan 

(1) Periódo  Excelsior 18 de junio de 1978 p. 1 



cc del capitalismo como la intensificación de las contradicciones -

sociales que se expresan en una tremenda desigualdad social; al exis 

tir pequeños grupos socia les que se ven beneficiados por el auge pe 

trolero como los trabajadores de Pemex, comerciantes y pequeños -

empresarios, y quedando al margen de estos beneficios los campes' 

nos que por el contrario sólo han recibido las repercusiones del -- - 

boom petrolero. Acentuándose la desigualdad social, por permitir 

una mayor concentración de la riqueza y por otra parte una creciente 

pauperización de la gran mayoría de la población tabasqueña; Este - 

fenómeno es en parte resultado de un constante flujo migratorio de - 

ampesinos que buscan empleo dentro de la empresa petrolera, que -

se ven atraídos por los altos salarios que ofrece Pemex y que final--

mente no son ocupados; gente que emigra con su familia, la cual vi-

ve en condiciones deplorables, campesinos que no son únicamente - 

de la región sino tambión de otros estados. Se 	visto que "La in-

vasión petrolera en Tabasco ha provocado el caos en la actividad --

agrícola y no menos de cien mil hectáreas han sido abandonadas por 

más de 10 mil campesinos, que han preferido contratarse en las --

compañías que trabajan para Petróleos Mexicanos ... los jóvenes -

abandonan a diario la parcela y prefieren contratarse como peones, 

con las empresas relacionadas con Pemex y que esa es la causa de 

que la producción de maíz, frijol y arroz haya desaparecido7(1) 
(1) Período Qvacioncb. 23 de enero de 1979 p. 2 



Por ser Pemex una industria que utiliza avanzada tecnología - 

a los trabajadores tabasqueños que son empleados, sólo lo son tran 

sitoriamente yen trabajos pesados y peligrosos que no requieren nin 

guna calificación como las obras de construcción, perforación, ex-

cavación, instalación de maquinaria marítima y terrestre, etc.; 

por lo que al terminar estas fases de los traba] ns realizados por Pe 

tróleos Mexicanos, estos trabajadores son despedidos. Agudizándose 

el proceso de lumpenproletarización porque la industria tabasqueña -

es muy reducida y no puede absorbertanta mano de obra libre. 

Además a este hecho contribuye la existencia de un subempleo 

creciente ante la presión que ejerce la población demandante de ---

empleo. "Por su parte, Adolfo Aguilar Bizcarro, secretario general 

de la sección 26 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re-

pública Mexicana, dijo que la demanda de empleo en las oficinas de 

Pemex en la zona se ha incrementado de manera alarmante debido a 

los últimos descubrimientos de petróleo en Tabasco y Chiapas"(') 

Pemex" ... demanda personal altamente calificado que no existe --

aquí, así es que los tabasqueños son 'changos' de Pemex, se dedi-

can solo a labores materiales pesadas, acarrear bultos, abrir bre 

chas, desempeñar labores manuales, mientras que el trabajo eje- 

(1) Períodicolleraldo 7 de marzo de 1977. p. 7 



cutivo y los grandes sueldos los perciben los reción llegados de otras 

partes del país y extranjeros integrados a la industria "(1) Esto lo -

ha confirmado el Director de Pemex quien señaló que en la industria 

de la construcción existen 3 500 trabajadores de los cuales 2 000 son 

tabasqueños (2). Estos trabajos en los que son empleados los tabas- 

q ueños son en realidad de corta duración y aún cuando perciben altos 

sueldos no tienen ninguna protección social, y estos sueldos se com-

pensan porque los trabajos presentan un alto riesgo. Sin embargo, --

cabe señalar, que estos sueldos que perciben los trabajadores locales 

son mucho muy inferiores en comparación con los sueldos que reciben 

los tócnicos, personal de planta sindicalizado, personal directivo. 

El personal que absorbe Pemex proviene de otros estados como 

Veracruz, Tamaulipas y el Distrito Federal, regiones que se han --

dedicado a actividades petroleras desde mucho tiempo atrás. Así "... 

buena lurte de los puestos tCcnicos y de planta los ocupan gentes venidas 

de otras regiones y es relativamente pequeño el número de plazas -

(excepto de trabajadores no calificados) ocupados por los lugareños. 

Algunas dwas temporales pueden dar un número elevado de empleos 

por ejemplo, se asegura que la construcción del gasoducto, Cactus- 

(1) Periódico F. xcelinr  17 de febrero de 1980 p. 4 

(2) Citado por Tirado Manilo en el Problema del Petróleo...o .cit.p.51 



Monterrey (Reynosa) utiliza de 24 mil 1 35 mil trabajadores"(1) Sien 

do el salario mínimo general en Villahermosa durante el año de 1978 

de 93 pesos y para los trabajadores del campo de 75 pesos. 

La gente que es ocupada por Petróleos M&Iicanos en trabajos 

eventuales ha abandonado sus antiguas actividades económ teas, po r 

lo que al quedar desocupadas en la industria petrolera no cuenta con 

medios de trabajo y no encuentran donde colocarse, ampliándose -

c ada día el ejercito industrial de reserva, y esto encuentra su cau-

sa en que Petróleos Mexicanos y el gobierno federal no han cteado 

una industria sólida y permanente que absorba fuertes cantidades -

de fuerza de trabajo, ya que las actividades de Pemex sólo se han -

enfocado en Tabasco a la extracción del petróleo en la región y las 

fases más avanzadas del procescyproductivo petrolero se han empe 

zado a desarrollar, y por ello las industrias refinadoras y petro—

químicas son jóvenes yrara que llegten .11 consolidarse requieren de 

tiempo y de personal altamente calificado, que no es la fuerza de -

trabajo que existe actualmente en Tabasco. 

La presencia de grupas empresariales fuertes asf como los --

del Sindicato petrolero, se han constituido en grupos económicamen 

te fuertes, por lo que se ha dado un reacomodo de los grupos socia- 

(1) Bassols Batalla A. 7,Impacto Regional del Petróleo en Móxico" 
en Problemas del Desarrollo vol. X No. 37 1979. p. 137 



les en el estado, dejando sentir su presencia no sólo en el terreno - 

económ ico-social sino también en el político; además de estos gru-

pos se han ampliado los sectores medios de la población con la llega 

da de comerciantes, banqueros a la entidad. Estos nuevos grupos --

han transmitido a los lugareños los patrones de consumo de la socie 

dad urbana, que los han ido adoptando y esto se manifiesta en la ad-

quisición de nuevos valores que modifican su forma de actuar y de - 

pensar. 

El exodo de gente hacia las zonas petroleras, donde se han de 

sarrol_ado todas las actividades económicas y que cuentan con servi 

c ios y en donde se ha dado un hipercrecimlento del sector terciario, 

ha aumentado la población y ha dado lugar al surgimiento de amplios 

cinturones de miseria alrededor de éstas, en tanto que las zonas -

petroleras no han participado directamente del auge petrolero, no -

obstante no han dejado de padecer las repercusiones de éste. Entre 

las zonas que se han visto más afectadas por el inp acto petrolero - 

son: Paraíso, Dos Bocas, Puerto Ceiba, Ciudad Peméx, Cunduacán, 

Villahermosa, Jalpa de Méndez, la Venta, Cárdenas, Huimanguillo, 

Macuspana y Nacajuca. Esta última es una de las zonas más afecta-

das por el desarrollo de la industria petrolera y donde se asienta -

parte Importante del grupo indígena chontal. 



En la misma proporción que ha aumentado el desempleo y la co 

rriente migratoria, han aumentado los cinturones de miseria y con 7 

e li DS han proliferado los centros de vicio, e 1 aumento de la prostitu-

ción, de robos, bares, etc., que se localizan en las orillas de las - 

ciudades más grandes corno en Villahermosa donde "El cinturon de 

miseria la componen principalmente las colonias siguientes: Tamul-

tó, Las Gaviotas, Casablanca, Atasta , Guadalupe Borja. Aquí viven 

trabajadores transitorios de Pemex, de la construcción, barrenderos, 

vendedores ambulantes, transportadores de mercancías, obreros --

poco calificados y sin calificación, desempleados y subempleos. Ca-

si la mitad de los habitantes de Villahermosa se concentran ahf"(1) 

El crecimiento demográfico tan espectacular que se ha dado -

en Tabasco, se ha debido a las fuertes corrientes migratorias, "En 

los Últimos 10 años, Villahermosa creció en 300 por ciento, y el --

estado duplicó la población: pasó de 750 mil a millón y medio de ha-

bitantes"(2) Esta población s e ha concentrado en Los municipios pe-

troleros principalmente en Cárdenas y el Centro. Y como sucede -

en el ámbito nacional, la mayoría dela población está formado por 

niños y jóvenes, presentando actualmente Tabasco un ritmo de crecimien 

(1) Tirado Manlio. EL Problema del Petróleo  ... 	.cit. p. 19 
(2) Período Excelsior 17 de febrero de 1980 p. 4 



to superior al de la tasa media nacional. Dado el crecimiento demo-

gráfico se ha elevado la demanda de vivienda que constituye uno de -

los problemas más graves y a los que se enfrenta el estado, y .-Inte 

la escasez de vivienda los precios de ósta se han disparado; la ne-

cesidad de rentar ha eles a muy alto precio durante un lapso largo 

de tiempo, con lo cual se ha provocado el hacinamiento. "Paraíso 

parece estar particularmente afectado por un incremento notable - 

d e las rentas, en buena parte debido a la demanda por los trabajos 

del puerto y a la escasez de viviendas .... Actualmente las cornpa 

filas contratistas de la construcción del ple rto rentan casas y alo-

jan allí a 10 o 15 obreros; dándose el caso de desalojar a Inquilinos 

para rentar la vivienda a dichas compañías o a petroleros. Actual 

mente, aún los hoteles están llenos" (1) Siguiendo en importancia 

la demanda de servicios públicos como: agua, drenaje, luz, sistema 

de alcantarillado, escuelas, hospitales, etc. Además existe una --

fuerte demanda de alimentos que escasean en la región, y esto se - 

ve agravando por la inflación que ha provocado la derrama de suel-

dos e inversiones que hace Pemex en Tabasco. "La derrama eco-

nómica está calculada en 7 millones de pesos diarios por concepto 

de sueldos ya rvicios que se pagan a los trabajadores y a las compa 

(1) Investigación sobre los efectos de la explotación petrolera en al-
gunas poblaciones de Tabasco. Informe Preliminar: Vivienda. 

Sept. 1979 p. 2 Mimeografiado. 



filas contratistas ast como la compra de refacciones y enseres"(1) 

Estos sueldos tan altos que paga Petróleos Mexicanos a sus - 

trabajadores ha provocado la demanda de mayores productos manu-

facturados que la oferta local no puede cubrir, y esta desequilibra 

el mercado regional, que conduce a un proceso inflacionario que -

afecta sobremanera las condiciones de vida de la población que no 

participa de esta demanda. Así los precios de los productos ante 

la fuerte demanda se han elevado un 100 por ciento, estimulando el 

c recimiento deis ector terciario. El desarrollo petrolero por esto -

ha deteriorado aún más las condiciones de vida de la gran población 

t abasqueña que no participa de este desarrollo, que continúa vivien 

do en condiciones de miseria, Insalubridad, hacinamiento, ignoran 

cia, padeciendo de enfermedades gastrointestinales, sin contar con 

ningún servicio público y sin alimentación adecuada. El agravam ten 

to de esta situación podría llevar en un futuro no muy lejano a la -

población a presionar y demandar mejores condiciones de vida; -- -

creando fuertes conflictos sociales en Tabasco. 

El desarrollo de la industria petrolera en Tabasco ha provoca-

do graves conflictos sociales sobre todo con los carrpesinos e indtge- 

(1) "Fenómenos de la expansión petrolera" en Nosotros los Petroleros 
No. 7 febrero 1980 p. 22 



nas debido fundamentalmente a la tendencia de la tierra; ya que esta 

industria requiere de grandes extensiones de tierra para su amplia-

ción. Petróleos Mexicanos a partir del Inicio de la intensa actividad 

que está llevando a cabo en los campo petroleros de Tabasco ha 

expropiado grandes cantidades de tierra; y con ello sentando una de 

las premisas del capitalismo al despejar de sus medios de trabajo a 

los campesinos y concentrándolos por otra parte. Para ello Pemex: 

cuenta con la Gerencia de Servicios Técnicos Administrativos que 

es la encargada de obtener los terrenos necesarios para railizar el 

trabajo petrolero. Las tierras expropiadas por Pemex, muchas de 

estas no son pagadas a los propietarios, o las que lo son, son paga-

das muy por debajo de su valor, además dicho pago se ve retrasado 

por mucho tiempo. 

Así "... Pemex pagó en Tabasco, por concepto de afectación 

de tierras, tan sólo en 1977 y los meses transcurridos de 1978, 134 

millones de pesos ..."(1). 

Al expropiar tierras Pemex tambión ha dañado a la producción 

agrícola, pues muchas de estas tierras se dedicaban al cultivo; cuan 

do Petróleos Mexicanos afecta tierras cultivadas debe pagar tambión 

(1) Período Ovaciones 2 de julio de 1978 p. 3 



el cultivo, sin embargo, también lo hace a un precio mucho menor 

de su valor. Como "... el programa de expropiación de ejidos mi 

nerales que ya se inició en Buenavista, poblado del municipio de Ma 

cuspana, Tabasco, en donde por cada tonelada de caliza - mineral-

base para la producción de cemento - a los canpesinos se les paga-

rá un peso, según acordaron la Secretaria de la Reforma Agraria - 

y las empresas Asbestos de México y Cementos Apasco. 

El precio al que se cotiza la tonelada de caliza es actualmente 

de seis pesos ... " (1), 

Los avalúos de las tierras cultivadas los fija la Comisión de -

Avalúos de Bienes Nacionales, cantidad que Pemex tiene que pagar a 

los afectados. Los campesinos más afectados re r la actividad petro-

lera son aquellos que viven en las zonas productoras de hidrocarbu 

ros, pues ello significa la ocupación de sus tierras por parte de Pe-

tróleos Mexicanos, que inicia sus trabajos: exploratorios, la perfo 

ración de pozos, la construcción de caminos, carreteras, oleoduc-

tos, gasoductos. Por ejemplo "... se estima que al atravesar Va-

r Ios kilómetros del estado, el gasoducto afectará plantaciones de to 

do tipo, priwipalmente, cacaoteras y plataneras, de los municipios 

(1) Excelsior, 20 de febrero de 1979 , p. 1 



de Fluimanguillo y Cárdenas "(1) 

Todos estos trabajos en todo el estado de Tabasco han perjudi 

cado no sólo a la agricultura sino también a la ganadería, y con ello 

no sólo se ha afectado a los ejiclatarios y comuneros sino también a 

pequeños propietarios. Esto ha dañado gravemente la economía ta-

basqueña, pues sus principales actividades económicas: la ganadería 

y la agricultura han disminuido. 

PEMEX ha originado problemas con la tenencia de la tierra, -

corno el propio Director de PEMEX Jorge Díaz Serrano ha informa-

do: "En el periodo han airgido problemas por el uso de tierras para 

la explotación petrolera. Dichos problemas se han solucionado con 

estricto apego a la Ley y tomando en cuenta los intereses de los afec 

tados, lo que trajo como consecuencia una erogación en el trienio, 

d e 975 millones de pesos por conceptos de indemnización o pago por 

expropiaciones, ocupaciones y adquisición de terrenos, y por daños 

a bienes distintos a la tierra ",;2) 

La solución que se ha dado para resolver los problemas de la 

tierra, ha sido a favor de PEMEX, pues en 1977, a inicios del pre-

sente régimen el ejecutivo federal lanzó un proyecto de ley, e n el 

) Uno más uno, 7 de marzo de 1978, p. 3 
(2) Informe del C. Director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, 18 de 

marzo de 1980, tino mtls min, 19 de marzo de 1980 p. 18 



que se declaraba prioritaria la industria petrolera por lo que esta-

tenía y tiene autorizaciil,n para entrar en terrenos privados sin - 

realizar trámite alguno; proyecto que fue aprobado por el Senado -

de b.-1 República, y con dichas modificaciones a los artículos séptimo y 

décimo de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, se 

otorgó prioridad a la explotación petrolera sobre el uso de la tierra, - 

todo ello conel finde facilitar la invasiónde Petróleos Mexicanos a te-

rrenos ejidales, comunales o de propiedad particular, para que no se 

detengan los trabajos que esta empresa desarrolla y asf alcance la 

producción deseada por el gobierno y se puedan exportar volúmenes -

de crudo en gran cantidad, esto solo vino a agravar los problemas - -

agrarios, los propietarios de estas tierras se han quedado sin protec 

ción alguna, si bien PEMEX ha declarado que cubriría todos los da-

ños y perjuicios a Los afectados; pero han aumentado las solicitudes -

de indemnización de los afectados. 

PEMEX al contar con el apoyo del aparato jurídico expropia - 

las tierras de los ejidatarios, pequeños propietarios; sin un pago justo 

que en la mayoría de los casos se ve retardado. Así en 1979 PEMEX 

tenía "... mil 189 expedientes registrados que fueron recopilados --

en los últimos seis meses, y el estado que guardan, segúnPercero López, 

es el siguiente: 611 publicados en el Diario Oficial (de los cuales PEMEX 

sólo atendió 488 casos); 193 en acuerdos presidenciales; 103 en dic-

tamen ante el cuerpo consultivo agrario para su aprobación; 179 analiza-- 



dos para seguir el trámite corresponcliente('cada documento tiene que 

ir firmado por 3lpersonas); y 103 no procedentes".(I) 

Los trabajos que lleva a cabo Petróleos Mexicanos en esta zo-

na como la perforación de pozos, la construcción deplantas refinado-

ras, petroquímicas; tendido del gasoducto, oleoductos, ocupaciones, 

etc., han afectado directa e indirectamente los cultivos, tierras de 

labranza; por lo que los campesinos se ven despojados de sus medios 

de producción, lo que ha conducido a una fuerte conmoción social y es- 

to se explica por la extensión y la intensidad de los trabajos 	ya -

que como se ha mencionado es de este estado donde se extrae el 72%o  de 

la producción nacional de este hidrocarburo. Por lo que PEMEX ha ré. 

currido a todos los medios para alcanzar esta producción. 

En algunos casos la propia empresa es la que realiza las indemni 

zaciones, en otros casos estas son cubiertas por la Comisión Dictami-

nadora de Reclamaciones de Tabasco, comisión que se creó en 1978, y -

participan en esta: un representante de Petróleos Mexicanos, del Go-

bierno del Estado, de SEPAFIN, y de la Secretaría de la Reforma Agra-

ria; la cual tiene corno objeto atender la afectación de terrenos, la con 

taminación de tierras y aguas; y que en 1978 pagó 150 millones de pe-

sos por concepto de indemnizaciones. 

(I) Uno más uno, 21 de Unen,  Je 197 , p.2. 



Los ejidos que mas han resultado afectados, son el Francisco 

I. Madero del Municipio de Huimanguillo y el LázaroCárdenas en -

Tabasco, hoy conocido como campopetrolero"ElColpe", dejó de ex-

plotarse agricolamente desde hace 4 años y sus propietarios han teni 

do que trabajar corno peones en otros ejidos y pequeñas propiedades 

por que no han recibido el importe de su tierra" (1) 

Como se observa una de las manifestaciones mas claras a -

las que ha conducido PEMEX es a un proceso abierto de proletariza--

ción de campesinos y del abandono de la agricultura, proceso que se ve 

apoyado por el bajo pago de las tierras y cultivos, y que además por 

el alto costo de la vida no les queda otra alternativa mas que incorporar 

se como fuerza de trabajo asalariada; ya que el recuperar su medio de 

trabajo a salariada;, la tierra, es casi imposible por el alto costo de - 

ésta. 

"Por ejemplo, la compañía petrolera cotiza un árbol de naranja de 

cuatro años, en plena producción, a 200 pesos, cuando su costo real es 

de cuatro mil. (2) 

Otro de tos grandes probleras que se presentan en el agro tabas-

queño por la presencia de PEMEX, es la contaminación de cultivos,- 

(1) Uno más uno. 29 enero de 1978, p. 5. 
(2) rtno más uno. 21 de febrerode 1979, p.2. 



tierras, árboles, pastizales, agua, ganado, flora y faunamart tima 

ya sea por el gas que se derrama de los mecheros, los desechos --

que contaminan cultivos, esteros, etc. Entre los cultivos que mas 

resultan afect ados son: el maíz, el frijol, el arroz, el cacao y la - 

cafia de azocar. 	Es decir, que Petróleos está modificando sustan-

cialmente la ecología del estado por el: "Trazo de lineas y carreteras; 

colocación de 'peras' (bases de las instalaciones exploratorias y ex-

plotadoras); presas (osas para los desperdicios deperforación y ex-

tracción), 'baterías' acumulativas de las substancias extraídas: obstruc 

ción de alcantarillas y 'drenes' hidráulicos con la consecuente inun-

dación de las tierras; desborde de las presas de desperdicios por ra-

zones de su inadecuada profundidad en relación a las lluvias, con la 

contaminación consecuente; destrozos agrícolas por la introducción 

de maquinaria sumamente pesada (por tierra y agua); quema, tam--

bien contaminante, de desperdicios; trastorno ecológico radical a 

causa de los mecheros (luz permanente, lluvia de sustancias quí-

micas, intensificación calórica), modificaciones repentinas de niveles 

acuáticos queprovocan crecidas inesperadas, con muertede ganado 

y perdida de semillas, embodegadas; fugas de válvulas, salinUzación 

de agua potable, envenenamiento del ganado, etc." (1) 

Ante esta situación los campesinos sellan organizado :por la- 

(1) El Universal, 11 de abril de 1979, p. 4. 



lucha de una indemnización justa, por sus tierras que ha sido su 

medio de trabajo por generaciones, y una de estas organizaciones-

fue el Pacto Ribereño (una de las principales causas por las que se 

creó el CODERIT). 

Para presionar los campesinos ante las autoridades petroleras, 

se hanvalido de la organización del Pacto Ribereño, lacual ha sido 

el medio por el cual han levantado sus demandas, entre éstas se en--

cuentran: - La indemnización de sus tierras que les han sido ex 

propiadas; - el pago por daños a los cultivos; - un mejor abasteci-

miento de hidrocarburos a la población, etc. 

El 	Pacto Ribereño ha sido una verdadera organización de lu-

cha de los campesinos, la cual se originó en la Chontalpa el 4 de - 

diciembre de 1976, esta ha tenido serios enfrentamientos con las au-

toridades de la empresa pordefender toque ésta institución les ha -

arrebatado bajo la protección del artículo 27 Constittrional así tam 

bien por los daños y perjuicios que está causando en la tierra, agua, 

medio ambiente, etc. "Siete mil ej idatarios y pequeños propietarios 

de Tabasco, afiliados a la Confederación Nacional de la pequeña pro-

piedád, pararán los trabajos que PEMEX realiza en la zona, si no 

son pagadas las indemnizaciones por los daños causados, y que - 

ascienden a más de mil millones de pesos. 

Pedro Valenzuela, José Domínguez Vázquez, Santiago Izquier- 



do Martínez y 23 representantes mas del Pacto Ribereño, afirma-

ron que pararán los trabajos de exploración y p erforacibn de po-

zos que realiza Petróleos Mexicanos en el Estadode Tabasco, mien 

tras no les sean pagados los daños a sus cosechas 'pues ya estamos 

hartos de las promesas de PEMEX', señalaron" (1) 

La lucha entre esta organización y PEMEX tuvo momentos muy 

fuertes, ya que los campesinos no obtenían respuesta a sus demandas; 

y tstos torraron como táctica política la obstrucción de cam inos que 

conducen a las obras, invasión de propiedades de PEMEX, la toma 

de pozos, etc. , por lo que esta institución sevib en la necesidad de --

realizar algunas demandas de las quepostulaba el Pacto Ribereño. --

Sin embargo es necesario señalar que esta agrupación solo compren 

de a un reducido número de campesinos afectados, ya que existen -

muchos que no tienen un medio de defensa y lucha, quedando sujetos a - 

los atrope!! os que lleva a cabo PEMEX. 

Campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, ganaderos y -

comuneros se han unido momentáneamente para defender sus intereses 

frente a un enemigo común PEMEX, y han impedido et desarrollo de - 

la actividad petrolera. 

Durante 1978 se paralizaron 40 pozos y se redujo la extracción 

(1) El día, 19 de marzo de 1978, p. 2. 



de crudo a 1, 070.000 de barr:Yes cli.ar'.os el 19 de febrero de -

1979, una de 'as pr'ncipates demandas por 'as que se ha llevado a 

cabo esta med:da es una Inde-inizacTón 'usta, pore' elemento que 

ha sido su mediode vida y trabajopor años, la tierra. Por lo que 

las 	demandas de los campesinos son muy válidas. 

"Desde hace días se hallan bloqueados los pozos 9 y 257 en -

Samaria y 13, 24, 34, 36, 55 y 75 enOxiacaque, 'que aunque son 

pocos nos afectan', dijo Sierra Guerrero. Ahí los campesinos --

han bloqueado los caminos de acceso armados de machetes e impiden 

el paso de las cuadrillas."(0 

Esta lucha que han desplegado los campesinos en el plano eco—

nómico, puede llegar a adquirir otras dimensiones, ya que solo han 

sidaperjudicados por el auge petrolero, debido a que se les despoja-

de sus medios de trabajo, no se les quiere pagar lo jis to y-iitttste se 

realiza es muy retardado, aunado a estos hechos Las pocasposibilidit 

des que tienen los campesinos tabasqueños de incorporarse met 

cado de trabajo, el alto costo de la vida, el desempleo, etc. 

El Estado para garantizar que la productión no siguiera des-

cendiendo y asegurar sus intereses y los de los petroleros, recurre 

a la represión para desalojar los campesinos. "Funcionarios de - 

(1)2.~ 20 de febrero de 1979, p. • . 



la Procuraduría General de la República, apoyados por elementos 

del ejercito y de la policía, dejaron abiertos hoy a mediodía los 

caminos de acceso a cuatro pozos que habían sido bloqueados por 

grupos de campesinos". (1) 

(1) El Día, 21 de febrerode 1979, p.9 



Relación de campos Existentes por Distrito en  

el Estado de Tabasco, el 23 de febrero de 1979.  

DISTRITO 

Comalcalco 

CAMPO 

Agave 

A yapa 

Cacao 

Caracolillo 

Ca rrizo 

Casta rrical 

Cunduacán 

El Golpe 

Giraldas 

Guayo 

Iride 

Mecoecan 

Oxia caque 

Paredón 

Platanal 

Samaria (Cretácico) 

Samaria (Terciario) 



CAMPO 

Santua rio 

Tintal 

Tres Pueblos 

Tupilc o 

Varios campos (Cretácico 25) 

Ají 

Blasillo 

Cinco Presidentes 

Rodador 

San Alfonso 

San Ramón 

Sánchez Magallanes 

La Venta 

Oga rrio 

Otates 

Pailebot 

Pajonal 

Tucán 

Arroyo Prieto 

Bacal 

Central 

DISTRITO 

Coma lca lco 

Agua Dulce 

/I 

I/ 

11 

/I 

/I 

El Plan 



DISTRITO 	 CAMPO 

El Plan 	 El Rosario 

Ciudad Pemex 	 Ritzal 

Fortuna Nacional 

Chilapilla 

Pigua 

Hormiguero 

José Colomo 

Morales 

Sarlat 

Usumacinta 

II 	 Vernet 

ft 
	

Vernet Sur 

FUENTE: La Industria Petrolera en México, p. 228. 229, 

230, 231 , 240. 
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ANTECEDENTES HLSTORICOS 

Los chontales de Tabasco provienen de la cultura maya. Scho-

les y Roys señalan que el término chontal fue aplicado a estos indf 

genas por los mexicas, para quienes significaba extranjero. (1) Los 

chontales también eran conocidos ca-no putunes cuyo significado Lo 

renzo Ochoa lo aclara, al establecer que: "el término putun aparece 

en el Chilan 13alam de Chumayel y acaso derive del verbo puut (aca-

rrear) cuyo significado podrfa traducirse por. comerciante... "(2) 

"Los putunes o mayas chontales eran un grupo acometedor, 

fuertemente afectado por sus vecinos de habla mexicana; procedfan 

del sur de campeche y del vasto delta de los rros Usumacinta y Cri 

jalva, de Tabasco..." (3) 

Estos se asentaron cerca de ríos, arroyos y lagunas; Ochoa -

señala que "esa tendencia podrfa explicarse en relación a los me-

dios de subsistencia que estaban basados principalmente en la pesca 

(1) Scholes V. France et. al. Mava cliontalindiann of Aoalrm Tix-
£W. p. 15 

(2) Ochoa Lorenzo et. al. Fcritriinq P rp 1 i m ina r-Pq crihrp Inc mayaq, 
p. 22. 

(3) Tha-npson, Eric S. Historia y Religión de loq Mayaq,  p. 21 



y la recolección de moluscos". (1) Esto nos indica la antiguedad - 

de esta actividad que tuvo tanta importancia para los chontales du-

rante largo tiempo. 

Los gobernantes de Tabasco eran represertantes del cacique -

de Yucatán, Gil y Saenz en su Historia de Tabasco dice que: 

„...asr continuaron gobernados nuestros indios tabasqueños bajo el 

cetro fundado por Zammá, ora por sus descendientes en Izamal, ora 

por el trono de Chichen - Itzá".(2) 

La organización politica de los mayas estaba constiturda por -

un cacique principal que denominaban Halach Uinic, después de éste 

se encontraban los caciques locales llamados Betabes y después los 

ayudantes y consejeros los Ah Kulules y Ah Holpopes y el jefe mili 

tar o Nacorn y los alguaciles o Tupules. Estos señores goberna-

ban al lado de la orden sacerdotal e n cuya cabeza se encontraba el 

gran sacerdote o Ahau Can. (3) Por lo que la organización política 

y social estaba centrada en una clase gobernante - teocracia mili-

tar- representada por el Halach Uninic y un sacerdote y cuya base 

(1) Ochoa Lorenzo et. al. Estudios Preliminares... CP. Cit. 
p. 40 

(2) Gil y Saenz Me -niel. Historia de Tabasco p. 11 
(3) Piña Chan Román. Los Antiguos Mayas de Yucatán. p. 44 



estaba constituida por la masa de indígenas tributarios y esclavos. 

La sociedad maya era una sociedad teocrática y militarista, goberna 

da por sacerdotes, caciques y guerreros que basaban su poder en la 

religión y en la fuerza militar. Esta era una sociedad estratificada: 

nobleza, sacerdotes, tributarios y esclavos. Con la destrucción de 

los grandes centros políticos - económicos y sociales del Imperio - 

corno Chichen - Itzá (1100-1200) y Mayapán (1441), por luchas entre 

los caciques; pero fundamentalmente de éste último los tabasqueños -

se separaron de la dominación maya, convirtiéndose en un grupo in-

dependiente, que contaba con su propio jefe o cacique que lo goberna 

ba, el cual recibía el nombre de Cacique o Señor de Tabzcoob o Ta-

basco. Con esta separación los chontales siguieron su propio desa-

rrollo, aún cuando mantenían la organización socio-política del impe-

rio maya, así como sus costumbres y su religión, esta independencia 

fue de 1441 hasta 1519, año en el que se inició la conquista. 

Los mayas chontales recibieron la influencia de otros indígenas 

como los náhualts, esto debido en gran parte a la intensa actividad -

comercial que realizaron, por hallarse en una área que comunicaba - 

a extensas zonas mayas y a Mesoamérica. Además por la vecindad 

con algunos de estos grupos corno algunos náhualts que habitaban Xi-

calango, con los cuales se enfrentaron en varios luchas, en una de - 



las cuales, salieron como vencedores los tabasqueños recibieron co 

mo tributo varias esclavas entre las cuales estaba la Malinche. 

Esta actividad comercial se realizaba en gran parte por la cos 

ta, asr corno por los rfos y grandes caminos o calzadas. Desde la 

época prehispánica los mayas - chontales se dedicaban a la agricul-

tura, cultivaban cacao, marz y frijol. Fray Diego de Landa en su 

Relación de las rosas de Yucatán nos narra como cultivaban la de-

rra: "...los indios tienen la buena costumbre de ayudarse unos a -

otros en todos sus trabajos. En tiempo de sus sementeras, los que 

no tienen gente suya para hacerlas, juntánse de 20 en 20 o más o - 

menos, y hacen todo juntos por su medida y tasa la labor de todos 

y no la dejan hasta cumplir con todos. Las tierras, por ahora, -

son de conitin y asf el que primero las ccupa las posee. Siembran 

en muchas partes, por si una faltare supla la otra. En labrar la 

tierra no hacen sino coger la basura y quemarla para después sem-

brar, y desde mediados de enero hasta abril labran y entonces con 

las lluvias siembran, lo que hacen trayendo un taleguillo a cuestas, 

y con un palo puntiagudo hacen un agujero en la tierra y ponen en 

el cinco o seis granos que cubren con el mismo palo.... Juntánse 

también para la caza de cincuenta en cincuenta más o menos... "(1) 

(1) Landa F. D. Relación de las Cosas de Yucatán. p.40 



criaban aves y otros animales domésticos y pescaban tanto 

en el mar como en los ríos "...empleando, según Bernal Díaz, 

las masas que serían cestos o redes, e iban a ella en las canoas 

o en los barquillos que nanbran Tahucup".(1) Además elaboran - 

sus prendas de vestir, braceros, armas, canoas, etc. 

La economía de los mayas fue cambiando con el transcurso 

del tiempo, es decir, que en un primer momento ésta fue una eco 

nomfa para el consumo, pero después fue convirtiéndose en una - 

economía basada en la tributación con la consiguiente diferencia-

ción social, que ya mencionamos arriba. 

La destrucción de los centros más importantes de los mayas 

y con ello su unificación; lo cual significó el abatimiento de la ci-

vilización maya. El primer contacto de los mayas con los espa-

ñoles es en 1502 y en 1511, cuando llegan los primeros españoles 

a tierra maya; pero es hasta 1519 cuando se emprende la conquis-

ta. En el Chilam Balam se asienta; "El nombre del año en que - 

llegaron los [zules. De mil quinientos y diez y nueve años, así: 

1519. Este año era cuando llegaron los Izules, agur hasta la tie-

rra de nosotros, los Itzaes; aquí a la tierra de Yucalpetén, Yuca-

tán, que decían Mayá los Itzaes". (2) 

0-5 Deporto y Uncilla. Tabasco en la época precolombina. p.534 
(2) Libro de Chilam Balam de Chumayel. p. 165 



Con la conquista, los cronistas españoles nos legaron una -

inmensa descripción de la vida y costumbres de algunos pueblos in-

dígenas, sobre el hecho mismo de la conquista y sobre las creen-

cias que tenían los indios, entre ellos los pueblos de Tabasco, da-

tos que nos permiten confirmar la supervivencia de algunas de ellas 

hasta nuestros días. Como la creencia en sus dioses y la costura 

bre de presentarles ofrendas, así cano tener oratorios en sus ca-

sas, hacer fiestas; reflejándonos con ello su organización politica 

-religiosa, cuyos máximos representantes eran los sacerdotes y he 

chiceros. Fray Diego de Landa nos menciona muchas cosas acerca 

de esto: "Los más idólatras eran los sacerdotes, chilanes, hechice-

ros y médicos, chaces y flacones. 

El oficio de los sacerdotes era tratar y enseñar sus creencias 

y declarar las necesidades y sus remedios; predicar y echar las -

fiestas, hacer sacrificios y administrar sus sacramentos. El oficio 

de los chilanes era dar al pueblo las respuestas de los demonios y 

eran tenidos en tanto que acontecía llevarlos en hombros. Los he-

chiceros y médicos curaban con sangrías hechas en la parte donde 

dolía al enfermo y echaban suertes para adivinar en sus oficios y -

otras cosas. Los Chaces eran cuatro hombres ancianos elegidos -

siempre de nuevo para ayudar al sacerdote a hacer bien y cumpli- 



damente las fiestas. Nacones eran dos oficios: el uno perpetuo y -

poco honroso porque era el que abría los pechos a las personas que 

sacrificaban; el otro era una elección hecha de un capitán de guerra 

y otras fiestas, que duraba tres años. Esto era de mucha honra". 

(1) y que: "... hacían una fiesta que llamaban Ocná, que quiere - 

decir renovación del templo; esta fiesta la hacían en honra de los - 

chaces que tenían por dioses de los maizales... Dicha fiesta la ha-

cían cada año y además de esto renovaban los ídolos de barro y - 

sus braceros, que era costumbre tener cada ídolo un bracerito en -

el que quemasen su incienso... (2) Además nos dice en que consis-

tían sus ofrendas: "...11egados a la casa del principal, ponían esta 

imagen frente a la estatua del demonio que allí tenían, y así le ha-

cían muchas ofrendas de comida y bebidas, de carne y pescado, re-

partían estas ofrendas a los extranjeros que allí se hallaban, y da-

ban al sacerdote una pierna de venado".(3) Y la costumbre de tener 

oratorios en sus casas"... en los oratorios de las casas, con sus 

ídolos, en gran reverencia y acatamiento, y todos los días de sus 

fiestas y re¿ocijos les hacían ofrendas de sus comidas para que no 

(1) Landa F. D. Relación de las rosas de Yucatárt. 
p. 49 

(2) Landa F. D. op. cit. p. 73 
(3) Ibidem p. 64 



les faltaqe en la otra vida donde pensaban (que) sus almas descan 

saban y les aprovechaban sus dones."(1) 

Las crónicas nos señalan el origen de otras festividades que -

los indígenas hoy en día todavía celebran, resultado éstas del cho-

que de dos culturas, así López Cogolludo narra que "aunque es or-

dinario celebrar los indios las pascuas y festividades clásicas con -

festejos de bailes y otros juegos, la de la institución de el Santísi-

mo Sacramento es con mayores alegrías, y para ella concurren a -

las cabeceras todos los pueblos sus anexos, como también para ce-

lebrar el jueves y viernes santo. Las fiestas de sus patronos cele-

bran los pueblos con muchos festejos, y concurren a ellas todos los 

comarcanos, convidándose unos a otros. Los caciques convidan a - 

los de los otros pueblos, los regidores a los regidores, y así los -

demás, hospedándose y regalándolos a su modo, cuanto pueden"... 

(2) 

Landa nos describe otras actividades que realizaban: "l-labia -

también cirujanos o, por mejor decir hechiceros, los cuales curaban 

con yerbas y muchas superticiones; y así de todos los demás oficios. 

(1) Ibídem p.59 
(2) López Cogolludo. Historia dP YitrarAn,  Torno I p.901 



El oficio a que más inclinados estaban es el de mercaderes llevan 

do sal, y ropa y esclavos a tierra de U1Cla y Tabasco, trocándolo 

todo por cacao y cuentas de piedra y eran su moneda, y con ésta 

solían ccmprar esclavos u otras cuentas más finas y buenas, las -

cuales tratan sobre sr los señores cano joyas en las fiestas, y te-

rifan por moneda y joyas otras hechas de ciertas conchas coloradas, 

y las tratan en sus bolsas de red que tenían, y en los mercados - 

trataban todas cuantas cosas habían en esa tierra". (1) Y también - 

acerca de los bailes que hacían: "Otro baile hay en que bailan - 

ochocientos y más y menos indios, con banderas pequeñas, con son 

y paso largo de guerra, entre los cuales no hay uno que salga de -

compás; y en sus bailes son pesados porque todo el día entero no 

cesan de bailar y allí les llevan de comer y beber. Los hombres 

no solían bailar con las mujeres". (2) 

Los mayas que se desarrollaron en Tabasco, crearon algunos 

centros ceremoniales, entre los cuales se encuentran las pirámides 

de Cornalcalco y hasta hace cuatro años todavía existía una pirámi 

de en Tucta, actual poblado chontal que fue destruida para dar pa-

so a la construcción de un camino; en toda la zona chontal se han 

(1) Landa F. O. Relación de las Cosas de Yucatán. p. 39 
(2) lbidem. p. 39 



encontrado figurillas de barro, vasijas, pulseras, etc. 

Toda .esta organización socio-polftica de los mayas chontales 

se vió alterada por la irrupción de los españoles en tierras tabas-

que ñas. 

La incursión que tuvieron los españoles al mando del capitán 

Juan de Grijalva el 28 de mayo de 1513, en estas tierras habitadas 

por mayas, chontales, zendales, zcques, y ahualulcos; significó pa-

ra éstos un cambio substancial en su historia, pues su desarrollo 

se vi6 transformado hacia otro tipo de organización social. El re 

cibimiento que tuvo el capitán Grijalva, estuvo a cargo del Señor -

de Tabasco y éste fue de paz, en representación de este hecho re-

cibió algunos presentes como: alimentos, vestidos, joyas, etc. Pos 

teriormente Cortés acudió a la zona descubierta por Grijalva, pero 

el recibimiento que tuvo fue distinto, pues ahora los indígenas les 

declararon la guerra; esto se die, como resultado de que los tabas-

queños fueron motivo de burla de los Xicalangos por el recibimiento 

que dieron a Grijalva; López Cogolludo nos narra alguno de los epi 

sodios de esta lu:ha por la liberación de un pueblo y por otro lado 

por su opresión y sujeccii'm "...oyeron con esto el estruendo de las 

escopetas, tunkules que les sirvieron a los indios de tambores, sus 



"Los indios vencidos, se sometieron aparentemente al dominio de 

Cortés entregándole cano demostración de reconocimiento del tritin.- 

trompetillas y grande grieta, y silbos que daban, y al sonido acu-

dieron a la parte de la pelea". (1) Además iban armados con arcos, 

flechas, lanzas, varas, tañendo caracoles y atabalejos. 

A pesar de la resistencia abierta de los indígenas chontales -

ante la presencia de los extranjeros. lo cual se expresó en una lu-

cha constante por no someterse a la opresión de los españoles, fi-

nalmente fueron vencidos y sucumbieron ante el dominio que ejercfa 

la nueva forma de vida de la que eran portadores los españoles. 

fo objetos de oro, comida, muchos frutos, aves y veinte esclavas - 

entre las cuales fue Malintzfn o Malinche que al ser convertida al 

catolicismo se llamó Marina". (2) Por lo que Cortés tomó posesión 

de esas tierras en nombre de la corona española; dominación que - 

se expresó en la ruptura de su forma de vida económica-política y 

social, además en la pérdida de su identidad que conllevó a la desa 

parición de sus dioses, persecución de sacerdotes y demás principa 

les. 

(1) López Cogolludo D. Los tres siglos de la dominación española 
en Yucatán... Tomo 1, p. 116. 

(2) Mendoza H. Ramón. Preve Historia del Estado de Tabasco. 
p. 48 



Así en el año de 1550 encontramos que se iban incorporando 

poco a poco los pueblos de la Chontalpa al sojuzgamiento español, 

estableciéndose estos últimos en las poblaciones de Nacajuca, Tucta, 

Mazateupa, Tapaucingo, Huatacalca, Tecolutla, Huaitakpa, Olcuati-

tian, Ohicake, OlcuilzapotTán, Tamulté y otros más. 

Dominación que no sólo se dió por medio de la fuerza sino -

también por la conversirn de los indígenas al cristianismo, evange-

lización que estuvo a cargo de la orden de los franciscanos; este he 

cho no fue aceptado totalmente por los indígenas, pues éstos se re-

sistieron al cambio, lo cual los obligó a que escondieran sus ídolos 

en lugares que sólo los principales conocían, sin embargo algunas -

personas entregaban los ídolos para que los destruyeran por convic-

ción y otros por temor al castigo. Idolos que representaban figuras 

de hombres, mujeres, bestias; fieras corno leones y tigres, otros - 

en forma de águilas, búhos, sapos, ranas, peces, aves, y astros - 

como el sol, la luna, las estrellas, etc.; entre estos Motos algunos 

recibían los nombres de Yhagua, Tabay, Yschel, Cabtanilcab, Hu-

huelecha, Quizin Tazumun, Tabchete, Atapan, Tazagto, etc. 

Esto se expresó en el sincretismo religioso, donde el culto a 

sus dioses se traslapaba con el cristianismo, y en algunos casos se 



manifestó en la substitución de sus dioses, por aquellos elementos 

que permitieron el sometimiento de los indígenas, como es el caso 

del caballo, sobre este aspecto López Cebolludo nos dice lo siguien-

te: "...Resolvieron que se hiciese una estatua y figura de madera -

representativa del caballo, y que cuando les fuese pedido, respondie 

sen no haber bastado su solicitud, para que no muriese, y que en - 

memoria del suceso hablan fabricado aquella estatua. Fabricaron el 

caballo de madera... (y) el demonio... valióse de ésta para hacer 

de nuevo idolatrar a aquellos miserables indios, que persuadidos, - 

que teniendo aquella estatua en veneración entre sus dioses, cuando 

volviesen los españoles (como D. Hernando Cortés les dijo enviarla) 

viendo la reverencia con que la tenían, diesen mayor crédito a su - 

respuesta. Fue poco a poco aumentándose la adoración de aquella 

figura y llegó a tanto grado... que como tal le hallaron en la parte 

prominente del templo principal y superior a las demás abominables 

figuras de ídolos que adoraban... " (1) 

Este hecho también se puede explicar porque Cortés devoto -

del Señor Santiago, transmitió a los indígenas su creencia en este - 

Santo, pues durante el enfrentamiento que tuvieron cal los indígenas, 

(1) López Cogulludo. Pistoria de Yucatán, Tomo I. p. 147 



hubo momentos en que se sintió desvalido por lo que imploró al Se 

ñor Santiago; López Cogolludo nos habla sobre esto: "Cercaron con 

los españoles, invocando el nombre de nuestro patrón el apóstol -

Santiago, y los hicieron retraer, aunque no muy lejos, con realo 

de las grandes albarradas y cercas de gruesas maderas con que - 

se amparaban". (1) Es por esto que nos explicamos, el por qué = 

de la adoración que aún en la actualidad tienen los chontales al Se 

ños Santiago; son varias las versiones que existen sobre esto, 

pues algunos nos dicen que el Señor Santiago se apareció durante -

la batalla; sea el hecho que fuere, lo cierto es que los indígenas 

lo consideran uno de sus principales santos, sin embargo la adora 

ción que tienen a éste se funde con su creencia hacia el caballo. 

Este hecho de traslapar los nombres, costumbres, etc„ indí-

genas con las españolas se observa también en el cambio de los -

nombres de los lugares, por ejemplo a la Villa de Tabasco se le 

llara5 Santa Marfa de la Victoria, y más adelante en 1826 recibió 

el nombre de San Juan Bautista, denominación que perdió en 1916, 

recibiendo el nombre. de Villahermosa. 

(1) Ibidem. p. 114 



Así Tabasco dependía del obispado de Yucatán. La incorpora 

ción de los indígenas a la nueva forma de vida, permitió que la do 

minación española fuera ejercida por la forma de gobierno de que 

eran portadores los conquistadores, el cual se estructuraba de la 

siguiente forma: oficiales, regidores o alcaldes, mayores; quienes 

eran designados por el gobierno de Yucatán; debido a que el centro 

político-religioso que regra a Tabasco se localizaba en Yucatán. 

De tal forma gie "... Tabasco fue gobernada por una serie de al-

caldes mayores, es decir, de 1552 a 1821. En este lapso, en 

1536, pasó a depender de Guatemala y en 1560 volvió a ser parte 

de Nueva España". (1) Sin embargo como ya se mencionó anterior 

mente la integración chontal estuvo acompañada de su resistencia 

y rebeldfa a.•forrnar parte del nuevo sistema, lo cual se manifestó 

en una rebelión que comenzó en 1528 y se prolongó por aproximada 

mente nueve años, sublevación que fue sofocada por Montejo, es -

por esto, que hasta el año de 1538 estuvo gobernado por sus caci-

ques o señores; a pesar de que se lograron imponer los conquista-

dores durante todo el periodo colonial se presentaron una serie de 

levantamientos por parte de los indfgenas como una forma de expre 

sión de su resistencia a la integración. 

(1) Mendoza H. Ramón. j3reve Historia del Estado de Tabasco. 
p. 51. 



El dominio política iba aparejado del cambio de las relacio-

nes de producción indígenas, conduciendo esto al sometimiento de 

los Chontales a la encomienda, la cual introdujo nuevas actividades 

como la ganadería, y por otro lado al pago de tributo a la Corona, 

lo que favorecía la expoliación completa de los indios, porque no - 

tenían fecha de entrega del tributo, por lo que, lo recogían cuando 

querían, este podía ser como canoas, remos, miel, copal, gallinas, 

ropa, frijoles, calabazas, algodón, etc. Y todo lo que deseaban - 

se podían llevar, la cantidad era dictada por el oidor del lugar. -

Además eran obligados a realizar cada año una milpa de maíz y -

otra de frijoles por los encargados de la administración y los encar 

gados del gobierno. Siendo así, sometidos a la más fuerte explota-

ción, como respuesta a esta situación se dió una inconformidad a la 

integración a la nueva forma de vida, hecho que condujo a los chon-

tales a huir, escapando de la opresión de la que eran objeto. 'De 

esta forma, bajo este sistema existían en el año de 1579, (1 pue-

blos tributarios con una población de 1660 "indios" encomendados a 

61 españoles; pagando tributo en especie consistente en 1770 xiquipi 

les de cacao, 1.138 hanegas de maíz, 927 gallinas de la tierra y -

952 gallinas de castilla". (1) 

(1) I. N. I. Carne llones Chontales. p. 3 



Como consecuencia de esta situación se die) un descenso en la 

población, entre las causas principales que condujeron a este hecho 

podemos mencionar: la fuerza de que se vallan los conquistadores - 

para someter a los indfgenas, los chontales que huían de la opre-

sión española, las enfermedades y epidemias; todo esto dió como -

resultado una reducción considerable en la población chontal. 

Como podemos observar durante toda la época colonial, Tabas 

co estuvo sujeto a la Corona española, asr también se encontró ex-

puesto a las constantes invasiones de los piratas principalmente los 

ingleses. Más con la lucha politica por la independencia se logró -

romper con el vinculo político, que nos ataba a la daninación espa 

ñola. En Tabasco estuvo dirigido el movimiento independentista -

por el capitan Don Juan Nepomuceno Fernández Mantecón. Más ade 

lante la penetración de las fuerzas francesas llamadas del II Impe-

rio en la región, fueron derrotadas por el Coronel Gregorio Mén-

dez Magaña, el 27 de febrero de 1864. 

Durante todo este periodo de efervescencia politica y revolu-

cionaria que se presentó, encontramos que la economía no sufrió - 

fuertes cambios, pues las formas de producción básicas siguieron 

manteniendo su esencia, principalmente la hacienda; los siguientes 



Haciendas 
de cacao 

Sitios de 
cana 

Sitios de 
ganado 
ma yor 

Cortes 
de palo 
de tinte 

Corte 
de pimien 
ta. 

San Juan 80 40 34 11 00 
Bautista 

Nacajuca 00 50 07 00 02 

Usumacinta 02 11 11 07 00 

Tacotalpa 31 15 03 00 00 

Teapa 200 64 04 00 00 

Mestre Ghigliazza. Documento para la Historia de Tabasco. 
p. 422, T. 11. 
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Son precisamente estas formas de sujección de la mano de - 

obra y el acaparamiento de tierras, así' ca-no también "... la ex-

plotación irrestricta del peón acasillado en las haciendas... "(1) 

lo que conduce al movimiento revolucionario de 1910. Durante el 

periodo que hay entre 1910 y 1970, los cambios que sufren los 

chontales no son tan fuertes y substanciales, como los que actual-

mente tiene la comunidad Chontal por la presencia y producción de 

Petróleos Mexicanos. 

(1) González Calzada Manuel Historia de la Revolución en Tabas  
co. p. 13 



INDIGENAS CHONTALES 

Al tener un acercamiento a la realidad de los indígenas chonta-

les de las comunidades de Nacajuca, hemos podido captar el proceso 

de transformación que su organización social está sufriendo dado el 

grado de desarrollo de las relaciones capitalistas en el estado de - 

Tabasco. 

Proceso que implica la destrucción constante de la organización 

social, recordando que ésta, está constituida por los remanentes de 

las relaciones de producción anteriores al capitalismo fincadas en -

el parentesco conjuntamente con toda una ideología que apoya a las 

relaciones de cooperación. 

Cabe señalar que los chontales tienen una organización propia - 

para la producción, lo que implica directamente la asociación de los 

indígenas para el trabajo y que asume formas concretas por el tipo 

de economía basada en la unidad de producción familiar regida por 

las relaciones comunitarias, las cuales están determinadas por el -

parentesco, la cooperación y ayuda mutua. 

En el transcurso del tiempo la organización social chonta' se 



ha ido modificando, es decir, que la actual organización social es 

resuliado 	proceso histórico por el qie ha pasado este grupo. 

Y es precisamente el grado en el que se encuentra este proceso -

el que daremos a conocer a continuación. Distinguiendo en éste, -

los elementos que aan permiten la supervivencia del grupo y por -

el contrario aquellos otros que van integrando cada vez más a los 

chontales al capitalismo dependiente nuxicano. 

POBLA CION. - 

Los indígenas chontales se encuentran en el estadode Tabas-

co, "...en 5 de los 17 municipios que integran el Estado siendo - 

éstos: Macuspana, Centro, Centla, Imita y Nacajuca. Están asen-

tados en 109 comunidades con una población aproximada de 113 642 

habitantes". (1) Es en el Municipio de Nacajuca dcnde se encuentra 

el mayor número de indígenas chontales, en él se encuentran dis-

tribuidos varios pueblos indígenas. Este Municipio cuenta con una 

población de 21 806 habitantes y un territorio de 808 km2 (Censo - 

de 1970) y está constituido por la cabecera municipal, ocho pueblos 

los cuales son indígenas, tres ejidos y muchas rancherías, la mayo 

(1) 1EPES-CEDES Los  Marginados Indígenas. Expectativas y Rea-
lidades. p.11 



ría formadas por indígenas. 

Entre los pueblos y rancherías indígenas podemos mencionar: 

Tucta, Mazateupa, Tapotzingo, Guaytalpa, Tecoluta Primera Sección 

y Tecoluta Segunda Sección, Guatacalca, Olcuatitán, Oxiacaque, San 

Isidro, San Simón, Isla Guadalupe, San José el Sitio. El Pastal, -

San José Pajonal Cantemoc primera y segunda sección, Corrientes, 

Jiménez, Chicozapote, Lomitas, El Tigre. 

Este municipio cuya cabecera municipal es Nacajuca pertenece 

a la región de la Chontalpa, se encuert ra al noroeste de Villahen-no 

sa a 25 km. de distancia y a 17 metros sobre el nivel del mar. 

El medio geográfico se caracteriza predominantemente por selvas y 

pantanos, su superficie es baja y plana, es zona pantanosa,gran par 

te de sus tierras son popales. El clima es tropical, la temperatu-

ra es elevada durante todo el año, alcanzando los 413°  en los meses 

de abril y mayo. Y por su clima tropical, su flora es abundante -

y variada: árboles frutales, plantas, flores, maderas cano el ja-

guacte, cedro, macolrs, entre otras. Su fauna también es variada-

y extensa, va desde aves de corral, insectos, cuervos, mapaches, 

topos, hasta ganado cebú y criollo por la expansión de la ganadería 

en la región y gran cantidad de diversos tipos de peces por los ríos 



y sus afluentes cut► los que cuenta el estado. Nacajuca cuenta con 

los ríos: Nacajuca, González, Mocho, Escarabajo, Mango, Pigua, 

Don Cipriano. Sus lagunas son: Julivá, La Palma, Tulijá, Tronco, 

Oxiacaque, Florida, Boca Grande. Los periodos de lluvias son de 

julio a agosto cuando se dan chubascos y de octubre a marzo cuan-

do se presentan los nortes o lluvias fuertes y constantes. La pre-

cipitación pluvial es de 2.500 mm. llegando algunas ocasiones a -

los 3.000 mm. Anteriormente todas las poblaciones indígenas se 

pudran comunicar por rros y arroyos utilizando el cayuco, (embar-

cación) como medio de transporte. 

Por otra parte, la cabecera municipal - Nacajuca- cuyo térrni 

no significa "carne pálida descolorida" (1) es el centro político y - 

económico. Allí se encuentran las attoridades polfticas -Ayunta-

miento Municipal- que son las que han establecido las normas po-

'Ricas y jurfdicas que rigen al pueblo chontal. A su vez Nacajuca 

es el centro económico porque allí se concentran todas las transac-

ciones comerciales que los indígenas llevan a cabo con la población 

no indfgena. Principalmente los indfganas van a vender pescado y 

(1) Tomado de Mendoza Ramón. Elemert os de  geografía del Esta-
do de Tabasco. p. 125. 



a abastecerse de los productos que necesitan tales como: azocar, 

café, cacao, maíz, medicinas, etc. 

Los pueblos indígenas carecen de servicios públicos indispen 

sables tales cano: agua potable, luz eléctrica, drenaje, servicio 

médico eficiente. La Secretaría de Salubridad y Asistencia imple 

mentó en los pueblos la tubería para el agua potable pero éstas 

no funcionan, por lo que el agua para beber la toman de pozos, -

de los ríos o lagunas cercanos. Esta agua es muy sucia y conta-

minada, por lo que padecen de enfermedades como la disentería, 

tifoidea y parasitosís. En todos los pueblos hay luz eléctrica pe-

ro no todas las casas cuentan con ella. Y sólo en 4 poblados hay 

clínica médica en: Guaytalpa y Guatacalca Centros de Salud de la 

SSA, y en Olcuatitán y Tecoluta 2a. son unidades médicas deL - 

IMSS-COPLAMAR. Además la SSA está realizando un programa - 

de planificación familiar en cada comunidad. 

La mayoría de los poblados tiencn escuelas: jardín de niños 

y primarias (aunque no en todas es completa). En Mazateupa tie-

nen además escuela secundaria de la cual saldrá la primera gene-

ración este año. A ella acuden sólo estudiantes indígenas ya que 

uno de los requisitos para ingresar a ella es hablar el chontal. 



Esta sec tndaria fue construida por el Instituto Nacional Indigenista. 

En rluatacalca se está construyendo otra secundaria. Antiguamente 

sólo tenían la telesecundaria. Además el IN1 extrae de las comuni-

dades a muchos jóvenes para• que estudien para promotores rurales, 

los cuales después trabajan en comunidades indígenas localizadas en 

otros municipios. Por su parte el Ayuntamiento está llevando a ca-

bo un programa de alfabetización para jóvenes y adultos, pero es re 

ducido el número de alfabetizados. 

A continuación presentamos algunas características de los pue-

blos chontales y de algunas rancherías que constituyeron nuestro cam 

po de estudio. 

La población de Tucta - que significa '•'Donde abundan los sem-

brados"-(1) se fundó a 4 kms. de donde se encuentra actualmente és 

ta; a este lugar se le denomina Pueblo Viejo, por las constantes cre-

cientes la población tuvo que irse a la parte más alta de la zona y - 

sus fundadores fueron indígenas de Oxiacaque, la familia May, nom-

bre que proviene de los antiguos mayas, así como el de Chablé, ya 

que se encuentran referencias de éstos en el Libro de Chilam Balam 

(1) Tomado de Becerra E. Marcos Nombre geográfico del Estado -
de Tabasco. p.91 



de Chumayel: "Y comenzaron a fundar tierras los Señores. 

Allí estaba Ah-Kin-Palcn-cab y estaba el Sacerdote nombrado 

Mutec-pul. Este sacerdote Palon Cpb era Ah May. Este sacerdote 

Mutec-pul, era Guardfan de Vayan Chchichch y también de Nunil. 

Y los dos Ah-Kin-Chablé, de Ich-caan-sihó". (1) 

Lo que denota el origen antiguo de los chontales y el hecho de 

que una familia generalmente constituya la rarz de un pueblo, pues -

encontramos que en cada uno de ellos predominan uno o dos apelli-

dos como May, Cruz, Rodríguez, etc. El nombre de Tucta durante 

la Colonia fue Tucta Real de Corona, quedándosele solamente el nom 

bre de Tucta. Esta es la población más cercana a Nacajuca y se -

encuentra localizada entre ésta y Mazateupa. No se encuentra al -

borde de la carretera como sucede con las otras poblaciones, si-

no aproximadamente a dos kilómetros de ésta, por lo que sólo se -

puede llegar a ella caminando, en bicicleta o en taxi. Y en ella -

hay 273 padres de familia, según el suplente del Agente Municipal - 

de esta localidad y 739 habitantes en total en el año de 1976. (2) Es 

(1) Libro de Chilam Balam de Chumayel, UNAM p.11 
(2) Las cifras de la población total de cada comunidad, son las que 

aparecen en el Censo Escolar de la Dirección Regional de Educa 
ción Extraescolar en el Medio Indígena 1976, Nacajuca. Tomadas 
del libro: Camellones Clontales. Proyecto para la explotación de 
zonas pantanosas. 



ta comunidad cuenta con jardín de niños y prima ria completa. No - 

hay médico de planta, sino que éste acude a Tucta cada tres dras. 

Las otras dos poblaciones que están inmediatamente después -

de Tucta son Nazateupa y Tapotzingo-que signifcan "Templo del Ve-

nado" y "Zapotlán el Chico"(1), poblaciones que prácticamente están 

unidas, no hay ninguna separación entre ellas, las casas contindan. 

Sin embargo, las dos cuentan con sus propias Iglesias y Agencias 

Municipales, así como escuelas. Antiguamente la población era 

muy poca, la zona era habitada por un reducido número de familias, 

pero éstas han aumentado considerablem:mte. Mazateupa cuenta con 

1072 habitantes y Tapotzingo con 1326. 

Después de éstas se encuentra Guaytalpa ("Sobre tierra exten-

sa")(2) aproximadamente a 3 km. En ella muchas casas son de ma-

terial y presenta más elementos de urbanización. Es bastante gran-

de, en el centro está la Iglesia y se extiende hacia los extremos de 

ésta la población, al igualque en los otros pueblos. Tiene primaria 

completa y cuenta con 1053 habitantes. Anexo a esta población y -

formando parte de ella está el Barrio de San Marcos que se fundó - 

hace 18 años con 15 familias como resultado de un conflicto religio 

(1) Becerra E. Marcos. op. cit.  p. 62 y 88. 
(2) Ibidem. p. 47 



so que dió lugar a la construcción de una ermita y a la creación 

del Barrio que recibió el nombre de San Marcos. Antiguamente 

las poblaciones de Guaytalpa y San Simón estaban unidas pero algu 

nos indígenas empezaren a dividirse dando ligar al surgimiento de 

dos pueblos. 

Posteriormente se encuentra San Isidro que es un poblado pe-

queño, surgido de las poblaciones de Guautalpa y San Simón. Está 

dividido en dos secciones. Cuenta con su propia Iglesia y Agencia 

Municipal. Su población es de 818 habitantes. 

San Simón se localiza después de San Isidro al oeste de esta 

última, aproximadamente a dos kms. de distancia. La carretera -

no llega a este poblado, sólo cuenta con un camino de terracerfa -

para llegar a la carretera. Recibe este nombre porque alif vivía 

un señor llamado Simón que era muy rico, Cuando se fundó era 

muy pequeño, sólo constituido por 10 o 12 casas dispersas; actual-

mente cuenta con 475 habitantes (dato proporcionado por el Agente 

Municipal). Esta población está rodeada de popales, por lo que -

para ir a trabajar sus tierras que se encuentran en la parte alta 

utilizan el cayuco. La primaria es incompleta sólo tienen hasta 

el 4°. Un médico de la SSA. va  cada 15 días a San Simón a aten 

der a la población y esto lo hace en la casa del agente municipal. 



Tecoluta la. y Tecoluta 2a. son las Cltimas poblaciones que 

hay al noroeste de Nacajuca y son las más alejadas. (El término 

de Tecoluta significa "En dende abundan los tecolotes") (1) Se en-

cuentran a lo largo de la carretera y tampoco hay separación entre 

ellas. Tecoluta la. se encuentra al final, por ésta pasa el rfo G041 

zález que llega a ChiltEpec (la costa), más arriba se encuentra la - 

laguna julivá y el rfo Mocho. Tecoluta se dividió en dos secciones 

por problemas internos, aproximadamente hace 8 o 10 años por la 

construcción de una escuela primaria a la cual asistían los niños -

de Tecoluta 2a. representando esto un peligro para los niños que - 

tenfan que pasar por una barandilla y por la cooperación que se pe 

día de acuerdo al nivel económico de la gente para la construcción 

de la escuela, con lo que muchos chortales no estuvieron de acuer-

do, dividiéndose Tecoluta en dos secciones y teniendo Tecoluta 2a. 

que construir su propia escuela e Iglesia. En Tecoluta la. hay -

530 habitantes y en Tecoluta 2a. hay 759; la primaria en la prime-

ra población es incompleta en tanto que en Tecoluta 2a. es  comple-

ta. 

Guatacalca cuyo nombre significa "En la antigua casa de pie- 

(1) Ibidem. p. 90 



dra"(1) es la primera población que se encuentra al noreste de - 

Nacajuca, después de la ranchería La Cruz. Anteriormente el pue 

blo era muy pequeño, existían unas cuantas casas dispersas rodea-

das de selva y ríos, pero poco a poco la población fue aumentando 

y en la actualidad tiene aproximadamente 1660 habitantes (dato pro-

porcionado por el agente municipal). La Iglesia se encuentra en el 

centro de la población y las casas están extendidas hacia los extre-

mos. Muchas familias de Guatacalca han emigrado a otros luga-

res cano el Tigre. Este pueblo cuenta con primaria completa, -

una secundaria en construcción, un internado del INI y un taller de 

ca rpinterra. 

En la misma dirección de Guatacalca, después de ésta se en-

cuentra Olcuatitán (Lugar entre los árboles de hule) (2) a un lado de 

la carretera que conduce a Oxiacaque. La Iglesia al igual que en -

los demás pueblos está en medio de éste, en él hay algunas casas 

de material y tiene primaria completa. En esta población hay 260 

padres de familia y su población total es de 1050 habitantes. Mu-

chas familias de Olcuatitán emigraron a causa de las inundaciones 

que se producían en la zona. Emigraron a San Carlos, Allende, - 

(1) Ibídem. p. 49 
(2) Ibidem. p. 65-67 



Guerrero, Cliauhtémoc, Tierra Colorada, Jiménez, y Chicozapote. 

Este Oltimo era solamente ejido pero dado el aumento de la 

población en la localidad se ha transformado en ranchería. Pero 

tiempo después muchos indígenas retornaron a Olcuatitán porque se 

guían poseyendo tierras en éste. 

En Oxiacaque ("Lugar de 1a3 cañas de unguento") (1) finaliza 

la carretera, esta es una de las comunidades más distantes de Na 

cajuca, por lo que había permanecido durante largo tiempo aislada e 

incomunicada y por esta razón los indígenas de allí no.,saltan de su -

comunidad y no deseaban a •gente extraña. Aproximadamente en 1920 

mataron al presidente municipal Ricardo Gutiérrez quién había ido a 

Oxiacaque a una comisión. Indígenas de otras comunidades tampoco -

eran bien recibidos, éstos Iban en grupo porque los indígenas de Oxia 

caque sólo les dirigían unas cuantas palabras y se iban. Esto ha cam 

biado en gran medida por la construcción de la carretera y por la - -

transformación de la organización social de todo el grupo chortal. 

Isla Guadalupe se localiza a un lado de Oxiacaque, por ahí pa-

sa el río González. Se encuentra unida a Oxiacaque por un pequeño - 

(1) Ibidem. p. 69 



puente. Antes la comunidad se llamaba la Ribera y era una simple con 

tinuación de Oxiacaque, pero en 1973 llegó una religiosa al lugar y --

les ayudó a construir el puente y les llevó una Virgen de Guadalupe, 

bautizando así a la comunidad, la cual después fue reconocida por el 

municipio como ranchería y con ese nombre. La población es muy pe 

queña aproximadamente hay 30 casas y tiene una población de 190 ha-

bitantes. Las familias que habitan esta Isla proceden de un mismo --

tronco familiar, pues todos se apellidan May, combinado con los ape-

llidos Sánchez o Rodríguez. La pobreza de esta población es extrema 

todas las casas son de guano y están construyéndose algunas casas de 

material por el programa de vivienda que está realizando el INI. No 

cuentan con agua potable y el agua la toman del río González. 

San José el Sitio es un pequeño islote rodeado por los ríos Cal 

zada, González y por undren. La única vía de comunicación es la ma-

rítima por lo que el medio de transporte es el cayuco que hay que to--

mar en Isla Guadalupe. Antes el lugar era conocido corno el Mango -

porque en este se daba mucho e sta fruta, pero ahora ya no es así. --

Lo que antes se le denominaba -4 Sitio es un lugar más alejado donde 

habitaron los fundadores de este lugar y sólo eran seis casas. Tambilm 

la población de el Sitio es extremadamente pobre, su población ascien 

de a 203 habitantes y mantiene estrechas relaciones de todo tipo: eco-

nómicas, sociales y comunales con los habitantes de Isla Guadalupe y 

Oxiacaque. 



EXPANSION CAPITALISTA Y ORGANIZACION SOCIAL CHONTAL. 

RELACIONES DE PRODUCCION.- 

Como hemos dicho los indígenas forman parte del campesinado 

y con ello cp eremos decirq ue mantienen relaciones directas con la -

tierra, se dedican al cultivo de esta. Los chontales siempre se han -

dedicado a la agricultura principalmente al cultivo del maíz y del fri-

jol, productos que constituyen su alimento básico. Esta actividad ha --

sido la fundamental en la economía de los chontales, a pesar de las mo 

ctificaciones con las que se ha venido desarrollando y no obstante que - 

actualmente va siendo desplazada por la amplia proletarización que se 

está presentando en el grupo. 

Al no destruir totalmente las formas de producción precapita-

listas, el capitalismo que se iba conformando en Móxico permitió la 

existencia de algunos remanentes de estas formas de producción, por 

lo que se explica que todavía hasta principios de este siglo, las comu 

nidades chontales conservaran la propiedad comunal de la tierra. Las 

tierras eran comunales los indígenas podían cultivar el pedazo de tie 

rra que quisieran, esto es, que los Indios podían cultivar el pedazo - 

de tierra que les era necesario para satisfacer las necesidades de con 

sumo familiar, e igualmente construir sus casas y el ganado podía -- 



pastar en cualquier parte. Las relaciones sociales para la producción 

se basaban en el trabajo colectivo, los indígenas se amciaban para --

t ra bajar colectivamente la tierra, se reunían en grupos de 4 ó 5 per-

sonas para trabajar un dial a milpa de uno de ellos, otro día trabaja-

ban la milpa de otro y así sucesivamente. El trabajo colectivo se da-

ba en todas las fases del cultivo de la tierra que son: "barrer", es de 

c Ir, desmontar la tierra o quitar la maleza, sembrar, aporrear -que 

significa golpear la tierra-1, doblar el maíz y tapizcar, es decir, cose 

char. Se ayudaban entre sí a laborar la tierra, el indígena que iba a -

cultivar la tierra les avisaba a sus compañeros y todos iban a trabajar 

con 11. Las relaciones para la producción se encontraban determinadas 

por los lazos de cooperación y ayuda mutua, remanentes de formas - 

precw italistas de producción. 

Pero al transformarse las fuerzas productivas al interior del --

grupo, se transformaron las relaciones de producción y el tipo de pro 

piedad sobre los medios de trabajo. Este desarrollo de las fuerzas -

productivas al interior del grupo se debió al desarrollo de la ganadería 

en todo cl Estado. Con ello queremos decir que dado el desarrollo ca-

pitalista en Tabasco, las relaciones sociales capitalistas irrumpieron 

el proceso natural de producción del grupo chontal, impulsándose den-

tro de Cste la concentración y acaparamiento de bienes. Es decir, que 

dentro del grupo chontal surgió la desigualdad de bienes al desarrollar 



se la ganadería, pues si bien antes todos los indígenas tenían ganado -

que pastaba en los terrenos comunales, empezó a gestarse el acapara 

m lento de ganado y de tierras por parte de algunos indígenas, los mía 

les obtuvieron más ganado que el resto, creándose un excedente. El 

que algunos pocos indios tuvieran más ganado respecto a los demás -

provocó una diferenciación entre ellos. Con el incremento en la gana-

dería se da el acaparamiento de tierras y surge la necesidad de la crea 

c ión de la propiedad privada (Nota) Todo ello en detri:nento de las re-

laciones comunitarias de los cho.itales y provocando la construcción -

de nuevas relaciones sociales. Así encontramos que la ganadería fue 

un factor decisivo en el surgimiento de la propiedad privada y en la - 

creación de nuevas relaciones sociales. Ello signifi:ó un paso más de 

los chontales a la articulación al sistema capitalista. El Estado apo-

yó la propiedad privada y fraccionó las tierras de las comunidades — 

otorgándoles a los Indios documentos sobre su propiedad, dejando en 

algunas de ellas algunos terrenos comunales sobre los cuales hablare 

m os más adelante. 

Al convertirse la propiedad comunal de la tierra en propiedad - 

privada se suscitaron problemas en el grupo, porque el ganado de al- 

gunos Indígenas invadían las parcelas cultivadas de otros, por lo qw -
NOTA: Hay que recordar que la economía de Tabasco se ha centrado -

durante largo tiempo en la producción ganadera. 



ahora se veían en la necesidad de encerrar en su propiedad al ganado 

que antes podía pastar en cualquier parte. Problema que todavía en la 

actualidad se presenta. 

La expansión de la propiedadp rivada de la tierra signifizó una 

mayor incorporación de los chontales al sistema capitalista, porque 

se debilitaron las relaciones de cooperación y ayuda mutua ante la ex 

pansión del trabajo individual y el trabajo asalariado. Este último ha 

ido adoptando diferentes formas en el transcurso del tiempo y ha de-

s empeñado papeles diferentes de acuerdo al grado de desarrollo del - 

capitalismo en Tabasco. 

Por otra parte, el proceso de disolución de las antiguas formas 

de producción en el seno de las comunidades chontales se reflejaba -

e n . un desarrollo de la división social del trabajo, es decir, que sur-

gió la división entre agricultores y ganaderos, aunque óstos últimos - 

eran en número reducido, y una mayor utilización de la moneda como 

medio de intercambio. (Ya durante el período de Porfirio Díaz el inter 

cambio era a base de monedas de oro y plata). Con esto queremos de-

cir que la economía monetaria fue adquiriendo mayor importancia, --

sin embargo la economía de producción para el consumo no dejó de ser 

la base de la economía familiar chontal. Además el propio capitalismo 

requería de una mayor articulación de los indígenas hacióndDlos par- 



ticipar en: relaciones sociales típicas capitalistas cano mano de 

obra asalariada en las plantaciones y en relaciones comerciales 

en donde la moneda constituía el eje de toda actividad comercial. 

La producción agrícola se destinaba fundamentalmente para el con 

sumo familiar, pero la producción artesanal se vió convertida en 

mercancía en una actividad comercial importante para su econo-

mía. Esto como lo hemos dicho era determinado por el modo de 

producción dominante, era la forma que adoptaba en un momento 

determinado la articulación de los núcleos indígenas al engranaje 

de las relaciones capitalistas. 

El hecho de que los indígenas participaran de una activ!.lad co-

mercial aumentó la posibilidad de engendrar un excedente mayor (so 

bre todo en la ganaderra) que al ser convertido en dinero y retirado 

de la circulación permitió el atesoramiento. Algunos rndrgenas de di-

ferentes comunidades atesoraban su dinero colocándolo En jarrones -

que enterraban. "Antes los señores (ganaderos) nos dice un indrgena 

llenaban sus sombreros ron el dinero que recibran de la venta de su 

ganádo y luego lo metían en cántaros que enterraban". 

Todos estos procesos condujeron a una diferenciación entre 

los indfgenas:de unos cuantos que posefan ganado y tierras que !labran 





sido acaparadas de la gran mayoría de indígenas que poseían una par-

cela y solas entre los cuales algunos llegaban a tener unas cuantas -

reses. 

AGRICULTURA. - 

Con la expansión de la propiedad privada de la tierra se modifi-

caron las relaciones sociales para la producción. Ya no se dió el tra 

bajo comunal, sino que a partir de este momento cada indígena tenía 

que cultivar su parcela. Sin embargo, es preciso señalar, que los --

lazos de parentesco siguieron siendo importantes para la producción. 

Actualmente el trabajo en la parcela es inl ividual pero todavía se ayu 

dan a cultivar la tierra entre hermanos, hijcs, tíos, cuñados, etc., 

es decir, entre parientes cercanos. A este trabajo le denominan "ma 

no con mano". Se ayudan a cultivar la tierra atm cuando cada quien --

tenga su in rcela y se distribuyen equitativamente la cosecha. Esta ayu 

da y cooperación sólo se da a nivel familiar. (Ver Cuadro I) Sin embar 

go, todavía subsisten nexos de cooperación con el resto de la comuni-

dad , por ejemplo: un indígena de Guatacalca le ofreció a otro y a sus 

hijos que fueran a trabajar a un pedazo de tierra que tiene, a barrer-

la y de lo que coseche de tres les dará uno. 

En Tecoluta 2a. que es una de las comunidades más alejadas - 



de la cabecera municipal todavía se da un tipo de trabajo colectivo. -

Los indígenas se aytdan entre sí en la siembra: un indígena invita a - 

otro a ayudarlo a sembrar y después este recibe ayuda de aquel. Al -

indígena que va a ayudar le dan comida y pozol. Pero esto es única---

mente en la siembra, en las demás fases del cultivo no. 

Por otra parte, en todas las comunidades chontales subsiste co 

mo remanente de sus relaciones de cooperación el tequio, es decir, 

el dar un día de trabajo como servicio a su comunidad. Desde tiempo 

atrás los chontales daban un día de trabajo para construir las iglesias, 

escuelas, caminos o alguna otra cosa. Les correspondía a 25 hombrc:s 

ir a trabajar un día. Actualmente el tequio también se da para la cons 

trucción de escuelas, casas, caminos, para la limpieza del río (sacan 

do el lirio) y limpieza del panteón. Esto se realiza a través de la auto-

ridad municipal que hay en cada comunidad, que es el encargado de ci-

tar y organizar el trabajo. 

Para el cultivo de la tierra aparte del trabajo individual de ésta, 

y de la ayuda entre familiares, los chontales recurren a la contrata--

ción de otros indígenas como jornaleros para el cultivo de sus tierras, 

pagándoles $100.00 pesos diarios. Con ello vemos la introducción de -

las relaciones capitalistas al Interior del grupo que denotan el grado 

en que se encuentra el proceso de disolución de la organización social 



indígena. Empero, la unidad de producción sigue siendo la familia, y 

la división del trabajo se da de acuerdo a la edad y sexo: los hombres 

s e dedican al cultivo de las tierras aytdados por sus familiale s cerca 

nos y por sus hijos desde queéstos tienen 10 años cuando comienzan a 

ir al campo a cuidar la milpa, en tanto que las mujeres se dedican a 

las labores de la esa y a la producción artesanal. 

La producción agrícola se destina primordialmente al consumo y 

la distribución de la producciónes equitatiba. La tierra es de temporal 

por lo que siembran dos veces al año en: diciembre y enero la milpa - 

denominada de tonamil para cosechar en abril, y en mayo la milpa de- 

nominada milpa de año para cosechar en septiembre. Las etapas del 

cultivo de la tierra son: barrer, sembrar, aporrear, doblar y tapiz-

car. Los chontales poseen como propiedad privada instrumentos de -

trabajo muy rudimentarios como: machete, garabato y macana, esta -

última es un palo con un -punzón en la punta con el cual hacen agujeros 

en la tierra y colocan los granos de maíz. El machete es utilizado para 

barrer el terreno, es decir, limpiarlo. 

El tipo de tenencia sobre la tierra es furd amertalmente propie-

dad privada. Pero tambión existen terrenos ejidales y en algunas pobla 

c iones terrenos comunales. (Ver Cuadro 11) 



Las unidades de producción son generalmente pequeñas, super-

ficies que apenas alcanzan para el sustento de la familia. Pero todavía 

e xisten unos cuantos indígenas que han ido acaparando tierras para la 

pastura de ganado. Hace alguros años por el desarrollo de la ganade 

ría algunos indígenas llegaron a poseer más de 100 hectáreas vía la 

apropiación de tierras por medios violentos o por la compra de estas. 

Los acaparadores se han venido reduciendo porque cada día hay menos 

tierras que sirvan de pastizales (Ver Nota). La herencia de la tierra -

es patrilineal, es decir, que el padre- hereda a los hijos varones. 

Además existe el arrendamiento de tierras para se utilizadas -

como potreros, para aquellos indígenas que tienen ganado y no tienen 

tierras para que paste este. El arrendamiento se da por cabeza de -

ganado, es decir, que por cada cabeza se tiene que pagar $ 200.00 

pesos mensuales. Pero esto es sólo durante seis meses porque dejan 

descansar las tierras para que crezca el pasto. Este arrendamienn 

se da sobre todo en terrenos ejidales, en las pequeñas propiedades es 

mínimo dado el tamaño de estas. 

Algunas comunidades como Olcuatitlin, Tecoluta la., Tecoluta 

2a. poseen terrenos comunales que generalmente son a4cahuales, los 

NOTA: Cabe aclarar que no sólo hubo acaparadores indígenas sino --
también grandes latifundistas que provenían de poblaciones no 
Indígenas como Nacajuca, Jalpa de Méndez. Y que estos tara--
bien han Ido desapareciendo. 



utilizan para llevar a pastar allí a sus animales y para recoger leña - 

que lcs es indispensable para construir sus casas y cocinar. Además 

todos los indígenas pueden cortar la palma de guano en cualquier par-

te que haya, atm cuando se encuentre en propiedad privada. Los ani--

m ales domósticos como: gallinas, patos, pavos, cerdos pueden estar 

e n cualquier parte, en casas de otros indígenas. Estos son remanen-

tes de su antigua forn-a de producción, de sus relaciones comunitarias 

para la subsistencia del grupo. 

Con las tierras comunales de estas comunidades han surgido -

graves problemas. En Olcuatitán algunos indígenas que poseían un --

nárnero elevado de reses, aprcx imadamente 200 quisieron apropiarse 

de los terrenos comunales de la población para que solamente pasta-

ran allí sus animales; pero la comunidad no lo adm itió, empezaron - 

los problemas y fueron muertas dos indígenas, con lo sucedido los que 

querían apropiarse la tierra huyeron del pueblo y las tierras siguen -

siendo comunales; atas son aproximadamente 135 hectáreas. En Oxia 

c aquc, Isla Guadalupe y el Sitio todavía hace algunos meses tenían tie 

rras comunales, eran pocas hectáreas, pero allí cultivaban los indí-

genas que no poseen nada, cultivaban maíz, cañita y plátano. Por el 

usufructo de estas tierras empezaron pagando al Estado $1.00 hasta 

llegar a $75.00 ; los indígenas encargados de recoger dicha cuota em-

pezaron a fraccionar la tierra y a apropiarse de ellas. Los comuneros 



no pueden cultivar la tierra porque estos indígenas se han apropiado 

de sus terrenos comunalles que se encuentran frente a Isla Guadalu-

pe. El conflicto no se ha resultado. Atm cuando el INI les ha prome-

tido que repartirá la tierra y a cada uno le corresponderán 2 hectá-

reas. Vemos que existe el acaparamiento de tierras por parte de al- 

g unos indígenas que se han enriquecido y esto se ha venido presentan-

do desde hace algunos años, por ejemplo: en Isla Guadalupe los indí-

genas se organizaron para defaider sus tierras comunales porque --

otros las quería). acaparar; cooperaron todos para que el indígena Cle 

mente Sánchez fuera a la Ciudad de México a la Secretaría de la Re—

forma Agriaria donde le mostraron unos planos que indicaban que to-

das las tierras que comprenden Oxiacaque, Isla Guadalupe y el Sitio 

eran mancomunadas, por lo que le extendieron un amparo por 20 años, 

pero tiempo despuós el Señor Clemento murió y empezaron a fraccio-

nar la tierra. Los indigenas dicen "que lo que pasó fue que 'brujearon' 

al Señor Cien-ente y que por eso murió a causa de Los pobres". 

Además de la existencia de tierras comunales y de la propiedad 

privada en las comunidades chontales se han creado ej idos, la mayoría 

de ellos otorgados durante el régimen de Lrizaro Cárdera s. El culti-

vo es individual y la producción es para el consumo. Las tierras que 

poseen los ejidatarlos indígenas "... 17 mil 988 (9%) son de labor; -- 



100 mil 533 (51%) son de agostadero de mala calidad y 78 mil 471 - -

(40%) son de lagunas y pantanos"(1) . Como se observa,e1 porcentaje 

de tierrras que pueden ser aprovechadas para el cultivo es mínimo. -

Tratando de que hubiera un mejor aprovechamiento de estas tierras. 

el INI convirtió a la mayoría de los ejidos de estas comunidades en - 

ej idos ganaderos, porque a través de éste, la Secretaría de Agricul-

tura y Recursos Hidráulicos ha otorgado crédito a la palabra para --

la cría de garrido en: Tecoluta la. Guaytalpa, Olcuatitán, Ejido Chi-

cozapote y San Simón. Sin embargo, algunos créditos ganaderos no -

han funcionado corno en Tecoluta donde: la pastura del ejido se echó 

a perder con la creciente y los ejidatarios tuvieron que alquilar tie-

rras para que pastara elpnado. Cuando vendieron el ganado tuvieron 

que pagar la renta de la tierra y el crédito, por lo que no obtuvieron 

nada para ellos. Debido a eso la mitad de los ejidatarios abandonairon 

el ejido y ahora la otra mitad está arrendando la tierra para que otros 

indígenas llevan a pastar su ganado. Por lo que se da el arrendamien 

to de tierras ejidales para la pastura de ganado. A los ejidatarios de 

San Simón que están unidos con los ejidatarios de Guaytalpa les otor-

garon un crédito ganadero por 907 000 pesos, que fueron 83 reses. 

(1) IEPES-CEPES Los marginados indígenas. Expectativas y realida-
des. p. 11-12 



A los indígenas de Olcuatitán les corresponden los ej idos, a los 

que ha')itan en la primera parte del poblado les corresponde el ejido - 

de Chicozapote, a los de la segunda parte les corresponde el ejido - - 

Florida. En el ejido de Chicozapote, primero eran 80 ej idatarios a -

los cuales les tocó 10 hectáreas a cada uño. Han aumentado los ej ida 

tarios pero éstos cultivan un pedazo de tierra que es comunal. A los 

ejidatarios de Tucta les corresponden los ejidos de Pueblo Viejo que 

tiene aproximadane tt e 202 hectáreas y el ejido Florida que tiene 450 

hectáreas. Algunos indígenas de Guatacalca poseen parcela en el eji-

do que se encuentra en el Sandial y en el ejido Banderas. En Isla Gua 

d alupe hay aproximadamente 450 comuneros y 130 ej idatari s. Ademas 

Tapotzingo cuenta conejido porque el INI compró tierras laborables -

para hacer el ejido. Son 54 hectáreas y 34 ejidatarios. En Tecoluta 

la. y Tecoluta 2a. exist•.; un conflicto en torno a los ejidos que hay -

cercanos a Tecoluta la. porque a los indígenas de ésta Ciltima pobla-

ción les fue asignado el ejido más cercano y los de la 2a. Sección de 

sean esas tierras por lo que se oponen a que trabajen allí los ejidata-

rios de la la. Sección, así que el terreno está abandonado. 

La producción agrícola en los ejidos es mínima porque casi no 

se cultiva dada la escasez de tierra laborable en ellos. Lo que se lic 

ga a cultivar es maíz, frijol y plátano. 



Como hemos visto, la agricultura ha constituido la principal ac 

tividad económica de los chontales, basada en el cultivo del maíz, y - 

el frijol, además en el de la calabaza, yuca y camote. Le sigue en --

importancia el cultivo de la cañita, la que generalmente cultivan en -

pequeños solares de aproximadamente una hecrarea que tienen a los -

lados de sus casas o en la parte de atrás de óstas. La cañita la utili-

zan para la elaboración de petates, producción artesanal que comple-

menta su economía familiar. Y dadas las condiciones ecológicas y --

geográficas de la región chontal se dan frutos tropicales tales como: 

plátano, coco, naranja, guanabana, anona, mango, sandía, melón, -

piña, etc. 

Esta agricultura del cultivo del maíz y el frijo que es la activi- 

dad en la que descansa la economía familiar para el consumo, se ha -

visto afectada gravemente en los últimos años, reduciéndose su pro-

ducción. Ya que hace algunos años (aproximadamente 20) todo abun-

daba, los chontales cosechaban en abundancia maíz y frijol teniendo - 

la necesidad de construir depósitos especiales para almacenarlo lla-

mados troja. Las tierras eran fértiles, les sobraba un excedente en 

la producción agrícola pero era mínima su comercializ ación, porque 

todos los indígenas tenían maíz y porque no salían de sus comunida—

des a venderlo. Pero los chontales se han visto obligados a ir abando-

nando la agricultura por las continuas crecientes que se dan y la con- 



siguiente pórdida de tierras laborables, esto es: que los indígenas por 

estar asentados en una región baja, pantanosa, rodeada de río3 y lagu 

nas, cuando aumenta la creciente inunda sus tierras que se echan a 

perder y ya no sirven para cultivar. Así nos encontramos que la ma-

yoría de las tierras que poseen los chontales son popales, pantanos o 

lagunas. Estas continuas crecientes que se han dado sobre todo en --

los últimos 5 años no les permiten cultivas sus tierras, únicamente -

aquellas que se encuentran en las partes altas de la región que cada - 

vez son menos. Por este hecho hay escasez de marz,.f rij-4,plátano, --

cañita, productos básicos para la economía de los pueblos chontales. 

Productos que antes en su totalidad se obtcnían de la parcela familiar 

y que ahora los chontales se ven obligados a comprar. El precio del 

kilogramo de maíz oscila entre 8 y 15 pesos. Los indígenas no quieren 

cultivar porque lo que cultivan se pierde por la creciente. 

Si bien, desde mucho tiempo atrás los chontales han padecido -

de inundaciones por la zona en la que se encuentran; las tierras podían 

ser cultivadas. Pero es a partir de la producción petrolera que se esta 

llevando a cabo en Tabasco cuando la agricultura de los c hontales se 

ha visto afectada por la perdida de tierras y daño a sus cultivos. Esto 

se debe a que Petróleos Mexicanos ha aumentado los caudales de los --

ríos para que puedan pasar sus barcazas que van desde Samaria hasta 

el Golfo de Móxico para realizar trabajos de exploración yocplotación - 



en diferentes zonas del estado de Tabasco. Y esto lo hace abriendo -

las compuertas de la presa Mal Paso de Chiapas, con lo que aumenta 

la creciente inundando todo y dañando las tierras y cultivos. Además 

porque "Pemex desarrol a en los asentamientos indígenas chontales 

trabajos de exploración que incluyen la construcción de drenes para 

la entrada de su maquinaria del rto Grijalva hacia los pozos petrole-

ros"(!) En Cantlmoc - comunidad chontal que se encuentra más cer-

cana al Golfo -, Pemex hizo un dren inundando tierras. Así Pemex ha 

perjudicado las pocas tierras laborables que tienen los chontales, --

pues ha afectado a pequeñas propiedades, a los terrenos ejidales y -

a los pocos terrenos comunales que aÚn quedan. Además ha afectado 

los cultivos de las comunidades porque el agua que nutre a óstos, aho 

ra sale "aceitosa y sucia", está contaminada por las barcazas de Pe-

mex y por los trabajos que Cste ha realizado cerca de dichas comuni-

dades, afectando a las plantas que se pudren o no crecen. De esto los 

propios chontales se han dado cuenta y señalan: "abren las compuer-

tas de la presa Mal Paso y la creciente aumenta, perjudicando los --

cultivos. Además los ríos van con mucho aceite y grasosos y esto --

afecta alos cultivos". Ante este problema algunos indígneas de Olcua 

(1) Periódico Uno más Uno 14 de marzo de 1978 p. 7 



titán fueron a ver al gobernador del Estado para que se los resolvie-

ra, pero este les respondió "que no se podía hacer nada porque ahora 

el petróleo es todo, es lo que interesa y lo que manda". 

El problema de las continuas crecientes ha causado graves pro-

blemas a la agricultura: disminución de tierras cultivables, daño a los 

cultivos y matas de fruta, inundaciones a los pueblos con las consiguien 

tes enfermedades que esto acarrea; tambien ha causado daños a la pes-

ca, actividad importante en las comunidades, los indígenas antes pes-

caban mucho en las lagunas y ríos cercanos a sus pueblos, pejelagar-

to, jicotes, guau, tortuga, mojarra y lagarto que abundaba. En tanto 

que hoy se pesca en mínima cantidad, Pemex estuvo hace 2 años per-

forando cerca de la Laguna Julivá que se encuentra cerca de Tecoluta, 

contaminando esta, por lo que los pescadores de esta comunidad deja 

ron de pescar allí. 

Actualmente cada dos o tres días crecen los ríos, afectando las 

tierras. Además las inundaciones antes eran una sola vez al año, aho-

ra son muy frecuentes cada 2 o 3 meses. Por otra parte existe el pro 

blema en la agricultura de la invasión de animales que destruyen lo -

cultivado, tales como el ganado, cuervos y mapaches, animales que 

abundan en la región. 



Corno hemos señalado Petróleos Mexicanos ha afectado a la agri 

cultura de subsistencia de las comunidades chontales del Municipio - 

de Nacajuca a través de las transformaciones ecológicas que está pro 

duciendo en Tabasco para desarrollar su producción. Esta ha sido la 

principal forma de afectación que Pemex ha provocado en la comuni-

dad chonta', empero el transtorno que Pemex ha hecho no se ha limi-

tado a dicha forma, sino que también los ha despojado de tierras para 

la construcción de obras como la construcción de un gasoducto. En --

los limites de Guatacalca Pemex construyó un gasoducto afectando tie 

rras a varios indígenas de esta población. Pemex entró a los terrenos 

inmediatamente a trabajar en la construcción del gasocucto,valiéndose 

de las modificaciones hechas a los artículos 7o. y 10o. del Artículo --

27 constitic ional, por lo que los indígenas se vieron obligados a ven—

der sus terrenos a Pemex. Estas tierras afectadas por Pemex fueron 

indemnizadas a precios muy por debajo de su valor entre 10 000 y - 

15 000 pesos a cada indígena. Y las matas de cacao les fueron paga-

das a $ 4.80 cada mata. Los afectados en el agente municipal de esta 

población se dirigieron a las ofictas de Petróleos Mexicanos que están 

en Comacalco para que les pagaran la indemnización de sus tierras, -

las cuales les fueron pagadas después de dos meses de afectadas. Los 

indígenas no reclamaron por el bajo pago de sus tierras porque afir--

man: "que iban a perder el tiempo, a perder su día de trabajo. Ade-- 



más porque ellos no tienen estudios y no saben hablar y por lo tanto -

defenderse" A un indígena de esta población Pemex sólo le pagó 15 --

metros de sus tierras, pero todo el terreno se lo echaron a perder. 

El gasoducto afecta a los cultivos que se encuentran a 50 metros de 

cada lado de éste, pues la tierra se "calienta" y ya no crecen las plan 

tas y matas de fruta. 

Fundamentalmente la pérdida de tierras cultivables ha orillado 

a los chontales a salir de su comunidad a trabajar, a vender su fuer-

za de trabajo, es decir, que de unos 5 arios hacia acá el proceso de - 

semiproletarización y de proletarización se ha dado en una forma ace 

lerada, transformando de una manera vertiginosa la organización so-

cial de estos pueblos, al incorporarse día adía y de forma más direc 

ta al sistema capitalista. Por esto la producción petrolera en la cual 

se basa la política se desarrol'o nacional ha significado para los indí 

genas una mayor explotación al ser forzados a articularse de una ma 

nora más directa a las relaciones de dominio y explotación del siste-

ma capitalista, la transformación de sus relaciones sociales al inte-

rior de su comunidad, el fortalecimiento día a día del trabajo indivi-

dual en el cultivo de la tierra, la propiedad privada de ésta y la com-

pra-venta de la fuerza de trabaje; a pesar de la existencia de algunos 

remanentes de las relaciones de cooperación y ayuda mutua que se --

manifiestan con mayor fuerza en la super-estructura, en su menta li- 



dad mágico-religiosa. 

Camellones Chontales.- 

Es necesario destacar que ante el problema de la pórdida de --

tierras cultivables porque se inundan, el Instituto Nacional Indigenis-

ta, .COPLAMAR y el gobierno del Estado de Tabasco realizaron un --

programa de construcción de camellones o chinampas. Dragaron para 

recuperar algunas fajas de tierra para que fueran cultivadas por los 

chontales. Cada camellón es de aproximadamente 4 hectáreas. Esto 

se ha realizado solamente en dos de las poblaciones chontales: Tucta 

yOlcuatitán. Estas fajas de tierra se encuentran rodeadas de agua y 

en ellas han sido cultivados: maíz, frijol, yuca, calabaza, plátano, 

cañita, y algunas hortalizas como rábano, tomate y frutas como san-

día, piña y melón. Su producción ha sido fundamentalmente para el -

consumo. Al inicio de la construcción de los camellones para que los 

indígenas trabajaran en ellos el INI les pagaba $ 70.00 pesos diarios, 

pero el año dejó de hacerlo yvarios indígenas dejaron de trabajar co 

lectivamente, pero como esto no dió resultado sólo duró un año y ac-

tualmente en los camellones tanto do Tucta como en los de Olcuatitán 

se trabaja por equipos. A cada equipo le corresponde un camellón. --

Son 8 equipos de Tuca de 7 personas cada uno y en Olcuatitán son 3 - 

equipos de 14 personas cada uno con su representante. La producción 



se distribuye equitativamente en cada equipo. Los indígenas trabajan 

en ellos desde las 6 de la mañana a las 16 o 18 horas. Aquellos que -

no pueden asistir a trabajar un cita mandan a sus hijos más grandes - 

(de aprcm imadamente 11 o 12 años) para que los sustituyan y realicen 

el trabajo que le corresponde hacer al padre. Los hijos más peque--

ños les llevan al campo el pozol (bebida típica) 

Cabe señalar que en Tucta los camellones han tenido mejores 

resultados que los de Olcultitán debido a que aquellos si fueron abo-

nados desde su construcción y la tierra ha sido fértil produciendo: -

plátano, sandía, piña, yuca, maíz, frijol. Aún cuando despuós se pre 

sentó el problema de que los indígenas no pudieron comercializar lo 

producido por falta de vías de comercialización. En tanto que en Cl-

cuatitán no se abonó la tierra desde un principio, apenas empieza a 

ser abonada con cáscara de cacao, por lo que no han producido mu-

cho, sólo cosecharon maíz verde y empiezan a cosechar frijol del --

que aseguran que sólo les corresponderá a cada uno de llos 8 o 10 kg. 

Por lo que los indígenas de esta población afirman que: "los camello-

nes no han dado los resultados esperados porque no satisfacen las ne-

cesidades mínimas de una familia, producen poco y con eso no alcan-

za para comer. "Algunos indígenas han abandonado por esto los carne-

llones y se han ido a trabajar a Villahermosa. 



Además es necesario destacar que los camellones sólo han be-

neficiado a un reducido nennero de indígenas de estas dos poblacio---

nes y han provocado conflictos al interior de éstas, porque todos los 

indígenas querían que les tocase a ellos trabajar en los camellones. 

Por otra parte, se está llevando a cabo un programa de piSci-

cultura en los camellones, ya que éstes están rodeados de agua. A -

los indígenas les proporcionaron 25 mil crías de peces (mojarras) -

para su reproducción, y también el alimento para éstos. Tienen que 

esperar 8 meses para que puedan pescar y a esto sólo tendrán dere-

cho los indígenas que trabajan en los camellones. 

GANADERIA. - 

El desarrollo de las ganadería capitalista basada en la posesión 

de grandes extensiones de tierra, orientada a satisfacer la demanda -

de carne del mercado interno nacional, alcanzó una gran expansión en 

Tabasco, en donde tcdavía existen grandes fincas ganaderas sólo sepa 

radas por alambre o por hileras de árboles. La expansión de algunas 

de ellas se hizo a costa de las tierras pertenecientes a los chontales. 

La actividad ganadera también se desarrolló en las comunidades indí-

ffinas cobrando gran importancia en la economía de éstas. Casi todos 

los indígenas poseían ganado, algunos llegaron a tener un alto netniero 



de reses, provocando con ello una diferenciación al interior del gru-

po. No obstante la ganadería en las comunidades chontales no fue una 

ganadería extensiva capitalista, porque la existencia de relaciones --

de producción precapitalistas en el seno de estas comunidades obsta-

culizaron el desarrollo de una ganadería totalmente capitalista, entre 

estos remanentes precapitalistas se encontraban: la existencia atm de 

la propiedad comunal, Ips nexos de cooperación y ayuda mutua en la -

producción; y el consumo y extracción del excedente generado tanto en 

la ganadería como en la agricultura a través del gasto efectuado en la 

realización de sus fiestas y del intercambio desigual en la comercia-

lización de sus productos con la gente no indígena que se apropiaba -

de este excedente. Así encontrarnos que los indígenas cuando tenían 

mucho ganado regalaban una, dos o tres reses para la ofrenda cuando 

se hacían las fiestas. Esto impedía una mayor acumulación de capital, 

dándose solamente el atesoramiento. Sin embargo, como hemos seña-

lado, la ganadería significó la penetración de relaciones capitalistas - 

de producción, transformando la organización social chontal, pero ca 

be señalar que esta penetración no fue total ni destruyó completamen-

te los remanentes de las formas de producción precapitalistas, sino -

que significó una mayor articulación de éstas con el capitalismo y un 

cierto grado de destrucción de éstas. 



Con el paso del tiempo, la actividad ganadera fue disminuyendo 

considerablemente, e ste descenso de debió principalmente a las con-

diciones ecológicas :le la región como: inundaciones durante las cua-

les se murió el ganado y la pórdida de pastizales por las crecientes, 

además por el poco o nulo capital que tenían los indígenas para con--

tar con los implementos necesarios para la reproducción animal. Mu 

chas veces la pórdida de tierra y ganado orillaron a los indígenas a --

emigrar hacia otras poblar iones en busca de mejores condiciones de -

vida, como los indígenas de Olcuatitán que emigraron hacia la pobla—

ción de San Carlos, hoy denominada Benito Juárez. 

Actualmente la ganadería de los chontales es en escala reducida, • 

son pocos los indígenas que poseen ganado y en una mínima cantidad, 

es ganado cebó o criollo para la engorda que generalmente es de poco 

peso y de mala calidad. Su comercialización sólo puede realizarse a - 

travós de la Unión Ganadera Estatal que es la que fija los precios. Mu 

chas veces la venta de ganado se realiza para satisfacer la demanda -

de carne de las propias comunidades. Por otra parte, los indígenas --

que tienen más ganado y lo comercializan tienen acceso a bienes de --

consumo que la sociedad capitalista les ofrece como: radios, ventila--

dores, máquinas de coser, etc. 



_ 



PESCA.- 

La pesca ha constituido otra actividad económica de tos chonta 

les complementaria de su agricultura. Esta ha sido muy importante 

para la economía de los indígenas. Y esto ha sido por la cercanía de 

ríos y lagunas como el río González, río Mocho, río Nacajuca, Lagu 

na de Julivá, Laguna Florida, etc., a donde todavía los chontales van 

a pescar. Anteriormente la pesca era tan importante como la agricul 

tura porque todos los chontales pescaban para su consumo especies - 

como: pejalagarto, diversos tipos de mojarras tanguayaca, tilapia, --

róbalo, tortuga, jicotea, guau, pochitoque, etc., y mariscos como el 

camarón, ostión, jaiba. Tambión pescaban lagartos con un arpón --

porque éstos abundaban en la región. Los peces abundaban en toda - 

la comarca y los indígenas pescaban en gran cantidad peces de gran 

tamaño; los que pescaban mucho al llegar a sus comunidades ofrecían 

pescado para vender, comercializando en pequeña escala la pesca, -

porque casi todos Iban a pescar para comer, por esto el pescado era 

muy barato: el kilogramo de carne de lagarto era de $ 12.00 pesos, 

un mazo de mojarras que contenía 7 de estas costaba $ 4.00 , las - 

tortugas costaban 30 centavos y ahora cuestan $ 300.00 pesos. La - 

pesca era principalmente para el consumo.Se pescaba individualmen 

te con anzuelo utilizando como carnada: camarón, ostión, molulitos 

o topen, óstos Últimos pecesillos que recogían y atin recogen en ca- 



nastos de las lagunas y arroyos, s obre todo en tiempos de seca (abril 

y mayc, . Las mujeres y principalmente tos niños son los que se en-

cargan de esta actividad, de 'canastear". 

La pesca ha sufrido un grave descenso, los peces escasean, 

en las lagunas casi ya no hay, sólo se encuentran en los ríos, en sus 

partes más alejadas de las comunidades chontales. Debido a esto, - 

la forma de pescar cambió. Actualmente sólo en algunas comunidades 

de pesca, en aquellas más cercanas a los ríos y lagunas como: Teco-

lutla la., Tecoluta 2a., Guatacalca, Olcuatitán, Oxicaque, Mazateupa 

Tapotzingo. Y en ellas sólo pescan aquellos indígenas que cuentan - 

con cayuco -embarcación para poder internarse en el río y con la - 

tarraya, es decir, red, porque solamente con ella pueden pescar — 

más. Generalmente el que posee cayuco y red invita a uno o dos indr-

genas a ir a pescar con el, ya que írl sólo no podría pescar, se necesi 

ta de una persona que reme mientras los otros pescan con la red. Lo 

que pescan es distribuido equitativamente. Algunas veces entre dos o 

tres indígenas compran la red y fabrican el cayuco, es decir, que se 

asocian para pescar. Con ello observamos que aún en la pesca se es-

tablecen lazos de cooperaciónpara la producción. Ya que al reunirse -

se ayudan unos a otros para pescar y tener así el alimento segiro. De 

acuerdo a la cantidad de lo pescado lo destinan para el consumo o pa- 



ra la venta. Cuando pescan bastante lo venden por mazos de 6 o 7 

pescados a $ 50.00 o $ 60.00 el mazo y lo van a vender a Nacajuca, 

a los indígenas de otras CO rnunidades o a la población no indgena de 

esta loallidad;o bien indígenas de otras comunidades que no pescan 

se dirigen a las comunidades en las que pescan a comprar el pesca 

do, o muchas veces es vendido a los indígenas de su propia comuni 

dad. (Ver Cuadro III) Principalmente esto se da en Tecoluta la. y - 

Tecoluta 2a., que son las poblaciones que más se dedican a la pes-

ca, por la cercanía de los ríos y de la laguna Julivá. A estas dos - 

poblaciones van indígenas de Guaytalpa, Tapotzingo y San Simón a 

comprar el pescado porque allí se los venden más barato. Y es en 

estas donde la pesca se destina más a la venta que al consumo, no 

obstante la venta del pescado sólo les permite complemert ar su gas 

to familiar, porque la pesca es en escala reducida y el precio del 

pescado es muy bajo, adenías porque el dinero obtenido de la venta 

es distribuido equitativamente entre 2 o 3 indígenas, correspondión 

dotes poco dinero. Y es en ellas donde todavía se da el tequio para 

la limpieza del río quitando el lirio para que los cayucos puedan --

pasar y así poder pescar. 

En Mazateupa los pescadores pescan en la laguna Florida y - - 

venden su pescado generalmente a los mismos habitantes de esta po- 
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blado. En Guatacalca los pescadores se dirigen ala laguna llamada la 

"ramada" , pero estos pescan en baja proporción y casi todo lo desti 

nan para su consumo. Y en Tapotzingo la pesca es individual utilizan 

do el anzuelo, aquí igualmente la pesca es con fines de consumo, dado 

que es en muy pequeña escala. 

La escasez de pescado en los ríos y lagunas donde pescan los - 

c hontales es cada día mayor, hay muy pocos peces, y esto se debe a -

que los indígenas no han establecido los periodos de desove en los que 

se prohiba pescar para que se permita la reproducción de los peces 

y también a que en los ClItimos años los trabajos de Petróleos Mexica 

nos han contaminado los ríos, cuyas aguas están aceitosas. Por esto 

en Isla Guadalupe sólo pescan cuando sube la creciente, porque des--

pues ya no hay pescado. 

La pesca actividad que junto con la agricultura constituía la base 

d el sustento familiar se ha ido abandonando, en detrimento de las condi- 

e iones de vida de los chontales. 

PRODUCCION ARTESANAL. 

Entre los chontales la unidad de producción básica es la familia, 

la familia indígena presenta una organización para el trabajo que se --

basa en la división del trabajo familiar por edad y sexo, esto es, que - 



cada uno de los individuos contrae ciertas obligaciones y derechos - 

dentro del proceso económico familiar, de tal forma que la división 

del trabajo se encuentra regida por las relaciones de parentesco y 

cooperación. Esta organización tiene como objetivo producir todos 

aquellos elementos que el individuo necesite para su sobrevivencia. 

La producción económica de la familia indígena chonta( se con-

centra en dos actividades productivas fundamentalmente: la Agricul-

tura y la Artesanía. Estas dos tareas se encuentran sumamente vincu 

ladas ya que ambas se complementan, pues la agricultura proporcio-

na la materia prima para la producción artesanal. Como ya se men--

cionó cada uno de los individuos tiene asignado un papel dentro del -

proceso productivo, así encontramos que la agricultura es la activi-

dad a La que se dedica la cabeza de la familia: el padre, que es el que 

se Gicarga de sembrar la parcela familiar; el cultivo de la parcela es 

muy importante para la familia, ya que la presencia de la parcela cul 

t ivada es uno de los elementos que dan seguridad y cohesión a esta. 

Además el padre es el encargado de llevar dinero cuando se requiera, 

contratándose como peón en la misma comunidad o fuera de esta, cuan 

do no son períodos de siembra, o dedicándose a otras actividades co 

mo la carpintería. 

La otra actividad productiva es la artesanal de esta producción 



se encarga la esposa y los hijos, aunque éstos también desempeñen - 

otras funciones que ayudan al propio desenvolvimiento de la familia. 

De tal manera que la esposa se encarga de los quehaceres del - 

hogar corno: moler el maíz y el cacao para hacer el ", Chorote, la -

comida, las tortillas, lavar, cuidar a los hijos, hacer petates y tiras 

de guano que sirven para la fabricación de sombreros y hacer los - 

apasto.3 que sirven como utencilios de cocina. Algunas señoras de va 

rias comunidades se dedican a hacer apastog y comales que llevan a -

vender a otras comunidades. 

Las hijas se encargan de tejer petates y de ayudar en los queha 

ceres del hogar. Los hijos cuando son pequeños ayudan en la milpa, 

a tejer petates y a llevar el pozol y las tortillas a su padre que esta 

trabajarrlo en la milpa. Cuando los hijos varones son grandes van ad-

quiriendo las mismas responsabilidades del padre, debido a que más 

tarde se encargará de sembrar La milpa y de contribuir con ayuda mo 

netaria a la familia. 

La producción de petates comprende varias fases: 1) es la siem 

bra de la cañita en la parcela familiar; 2) el corte de la misma; 3) se 

pone a secar. Cuando ya está seca la cañita se "raja", es decir, que se 

corta en tiras, esto lo realiza fundamentalmente el padre, pero cuando 

este no puede lo lleva a cabo la esposa, después se tejen los petates, 



tarea de la que se encargan las mujeres y los niños. La madre es - - 

quien tiene a su cargo enseñarle a los hijos tejer el petate. 

Anteriormente la producción de petates era para el consumo fa 

minar, pero esta actividad cobró importancia comercial por lo que --

ahora se enfoca primordialmente a la comercialización, es decir, que 

es una producción para el mercado y esta tiene como meta complemen 

tar la economía familiar. Ahora no sólo se producen valores de uso -

sino también valores de cambio, ya que esta actividad tiene como --

función permitirle al indígena llevar a cabo aquellas transacciones co 

me relates que le permitan tener acceso a aquellos bienes que la fa-

milia no produce. (Ver Cuadro IV) 

Una persona por lo general teje un petate en dos días, como 

las familias son numerosas de 4 hijos en promedio, se tejen de 6 a 8 

petates semanalmente, lo cual ayuda al presupuesto familiar. 

Cuando no siembra caiiita la familia, la compran entre sus com 

pañeros de la comunidad, el precio del mazo va a los $ 30.00 a .0.00 

pesos cada mazo y un mazo alcanza para tejer un petate. Así la pro-

ducción de la materia prima, cañita conlleva a un intercambio mer—

cantil entre los propios indígenas 

La comercialización de petates presenta varias características : 



1.- Los acaparadores acuden a la zona Chontal a comprar los petates 

a cada familia, estos prcv ienen de Nacajuca, Villahermosa, Camacal 

co, p'lpa, etc., les compran cada petate a precios que fluctCtan entre 

los $ 80.00 y $ 100.00 pesos cada uno, en total compran hasta más de 

8 docenas; estos acaparadores venden los petates en Villahermosa o -

en las ciudades de donde provienen a $ 130.00 o más a otros compra/ 

dores y algunos los distribuyen a Puebla y al D. F., a precios más --

elevados; 2.- Entra los indígenas hay algunos que se encargan de com-

prar los petates a sus compañeros, los llevan a \ender a Villahermosa 

y a otras ciudades más pequeñas ganando aproximadamente $ 10.00 -

pesos por cada petat3, venden 2 o 3 docenas; estos indígenas provie-

nen de comunidades cómo Guatacalca y Guaytalpa; 3.- Los indígenas 

llevan a vender los petates a las tiendas de su comunidad, ya sean - 

particulares o de la CONASUPO a $ 80.00 o $90.00 pesos, a estas - 

tiendas acuden los compradores de petates quienes los compran a -

$ 130.00 pesos para ser vendidos a precios mucho mlis elevados. -

Compran más de 10 docenas. 

Dentro de las mismas comunidades chontales existe una divi- - 

sión social del trabajo más amplia, es decir, que también existe una 

división del trabajo a nivel grupal. La mayoría de los pueblos chonta 

les del municipio de Nacajuca se dedican a la producción de petates, 

excepto Tapctzingo que se dedica a la elaboración de sombreros, -- 



bolsas y otros artículos de material de guano, tambión en menor me-

dida Mazateupa, esto no quiere decir que no tejan petates, si lo hacen, 

pero tiene mayor importancia la elaboración de artículos de guano. --

Otros pueblos chontales se dedican a otras actividades como Jimenez 

que tiene como producción artesanal el hacer sahumerios, apastes, - 

comales que llevan a vender a las comunidades indígenas de Nacajuca. 

Tapotzingo es un pueblo que siempre se ha dedicado a la produc 

ción de sombreros, anteriormente Guatacalca también se dedicaba a 

esta actividad, pero la ha abandonado y ahora exclusivamente se de-

dican a tejer petates. Cuando la familia no teje las tiras de guano que 

se necesitan para la confección de sombreros compran los rollos de 

guano tejido en Guaytalpa, Tucta, Mazateupa, Tecoluta, Olcuatitán, -

se los venden entre $ 10.00 y $ 13.00 pesos cada uno. Para la fabri 

cación de sombreros, primero cosen a máquina las tiras de guano y 

despuós llevan a Villahermosa a planchar los sombreros, lo que !es 

cuesta 1.00 por cada uno. Una familia hace aproximadamente seis 

docenas semanalmente, les pagan cada sombrero a $ 60.00 pesos, se 

los van a comprar penonas de Cárdenas y Comacalco y después los 

revenden a $ 200.00 o S 250.00 pesos. 

En 1940 en Tapotizingo se organizó una Cooperativa de Sombre-

ros llamada "Ignacio GutiÓrrez", la cual se encargaba de la comer-- 



cialización de los sombreros, duró aproximadamente 10 años, pero - 

fracasó cuando el encargado de esta falleció y los miembros empeza-

ron a desertar y a vender individualmente sus sombreros. Más adelan 

te una empresa de Puebla comisionó a una persona de la comunidad -

para comprarles los sombreros a sus compañeros, para esto le da-

ban dinero por adelantado y después personas de esta empresa pasa-

ban a recogerlos, esto duró como 3 años; actualmente son los comer 

ciantes de otros municipios los que se los van a comprar. 

Otras organizaciones para la comercialización que se han for-

mado son: En Olcuatitán hace 5 años tenían una fábrica de escobas --

donde los miembros iban a dejar sus escobas y 'ésta se encargaba de 

venderlas a $ 25.00 pesos cada una. Otra cooperativa que se creó --

fue para la fabricación de tambores en miniatura, pero sólo duró 3 -

m eses, pues la gente empezó a disgregarse. En la actualidad los in-

dígenas chonales no cuentan con ninguna organización propia para rea 

lizar la comercialización de sus productos artesanales, por lo que 

on vulnerables y más fáciles de explotar por los acaparadores quie-

nes tienen en su poder el mercado y no hay otra vía de comercializa 

ción. Así al acudir los comerciantes a la zona chonta' obtienen mayo 

res ganancias, ya que son éstos los que fijan los precios de las mer-

cancías de acuerdo a su conveniencia, hecho que perm ite la explota—

ción indirecta del indio, se le está explotando en la compra de sus -- 



productos, pues el precio a que se los pagan es muy bajo. Además --

como pudimos observar son los comerciantes de las tiendas y estos - 

acaparadores que vienen de fuera los que se han "enriquecido en la --

compra de petates"; y esto lo señalan los propios indígenas "Compran 

a 80.00 pesos cada petate y los venden a $ 130.00 pesos y como no - 

tenemos medios para vender fuera nuestros productos, nos vemos obli 

gados a aceptar el precio a que no los pagan". 

En la actualidad el funcionamiento de la familia se ha visto alte-

rado, pues el comercio y otros procesos que vinculan a los indígenas - 

con la soci edad global están modificando substancialmente la forma -

de vida de los indígenas chontales. (Ver Cuadro V) 
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CI IONTALES: TRABAJO ASALARIADO.  

Los indígenas chontales han participado desde hace mucho tiem 

po en La economía capitalista, el salario se ha transforrado de un --

complemento de su economía en el sustento furrlamental de la fami-

lia, es decir, que al profundizarse las relaciones capitalistas, la ex 

plotación directa del trabajo indígena se realiza a trave2s de la com—

pra-venta de su fuerza de trabajo, esto es que el proceso de incorpo-

ración del indio al trabajo asalariado va acompañado por la transfor-

mación de su organización social. 

Así encontramos que desde principios del siglo XIX, los chon-

tales eran contratados en las haciendas ganaderas y cacaoteras. Pa-

ra el. año de 1823 en Tabasco existían 116 haciendas de ganado, 427 

de agricultura y 636 sitios pequeños de ambas clases (1). Donde se 

combinaba la forma capitalista de compra-venta de fuerza de trabajo 

y por otro lado se le mantenía sometida a través de una relación se-

m iservil, donde no sólo participaba el hombre como fuerza de traba 

jo sino que tala la familia ayudaba al proceso de producción de la ha-

cienda. 

(1) INI-COPLAMAR Camellones Chontales s-p. 



Más adelante con Porfirio Díaz los indígenas eran contratados - 

en las haciendas de Villahermosa y Nacajuca, estas últimas en manos 

de españoles. La producción de las haciendas se encaminaba al sus—

tento de la misma, pero primordialmente al comercio, ya que los cul 

..ivos como cacao, plátano, coco, etc. son de un alto valor comercial. 

Las haciendas basaban su proceso de producción en el peonaje. A los 

chontales se les mantenía sujetos como fuerza de trabajo a través de 

algo parecido al sistema de la tienda de raya, ya que estos tenían que 

adquirir todo lo que necesitaban en ésta, porque algunas veces se bs 

pagaba en cupones que canjeaban por productos, o se les pagaba en - 

especie, aumentándoles el costo de los productos, quedando endeuda 

cos y así la hacienda se aseguraba la mano de obra que necesitaba pa 

ra la producción. ','Los pobres iban a pedir dinero porque lo necesita 

ban. Pedían 5 pesos y les anotaban 10 pesos, si pedían 20 pesos les - 

anotaban 40. Esto lo tenían que pagar con trabajo, hasta las mujeres 

iban a trabajar para pagar la deuda". Así los indígenas, vendían su - 

fuerza de trabajo como peones en las haciendas, su jornal era de 10 

centavos, sometidos a fuertes jornadas de trabajo de cinco de la ma-

ñana a seis de la tarde sin un sólo descanso. Así "... convertidos 

en peones de las haciendas cacaoteras y ganaderas fuimos obligados 

a trabajar como esclavos. La desobediencia al mandato del amo 

era castigada con azotes, cadenas y cepos" (1). Los indígenas eran 
(1) 1EPES-CEPES op. cit. p. 7 



contratados en fases del cultivo donde se reqti ere de abundante ma-

no de obra. Sin embargo, la participación de los indígenas en las ha 

ciendas fue muy escaza, debido a que Los vínculos comunitarios eran 

muy fuertes y hacían que el individuo regresara a trabajar su tierra, 

pero es a partir de este momento que se empieza a notar una partid 

pación en las relaciones capitalistas que con el paso del tiempo se --

irá. ampliando. 

Cuando las plantaciones plataneras y cacaoteras empiezan a --

tener auge los indígenas participan en mayor nQm ero como fuerza de 

trabajo asalariada, ya que en estos si se mantiene una relación típi-

ca capitalista de compraventa de fuerza de trabajo. Las plantaciones 

se caracterizan por la producción de cultivos de alto valor comercial 

y es por esto que la producción del plátano y cacao estaba encamina-

da a la exportación porque el mercado de estos productos se encontra 

ba en el ámbito internacional. Y fue en ese momento que las planta-

ciones de productos tropicales encontraron las condiciones necesarias 

para su reproducción porque el bajo coste de producción - por las in- 

tensas jornadas a las que eran sometidos los indígenas y los bajos sa 

!arios- les permitía obtener altas ganancias. "Las plantaciones bana 

neras se localizaron de manera primordial en la zona de la Chontal-

pa (que actualmente comprende los municipios de Cárdenas, Fluiman 

guillo, Comaicalco, Cunduaclin, Jalpa, Paraíso y Nacajuca); por con-- 



tenerse allí las condiciones ecológicas apropiadas para los cultivos - 

tropicales (la producción de cacao y copra tambión eran inno rtan-

tes), y facilidades de acceso al mar por medio del río Grijalva y sus 

afluentes, tinicos medUm de comunicación en aquel entonces"(1) 

Plantaciones cacaoteras corno la "Ribera" donde les pagaban 25 cen-

tavos por jornal, donde se incorporaron los indígenas de Tecoluta. 

La contratación de mano de obra se dió a través de los "enganchado-

res", es decir, que el dueño de la plantación comisiora ba a una o --

varias personas para ir a contratar mano de obra indígena valióndose 

de cualquier medio para llevarlos a trabajar, como es el caso de la - 

finca de Garrido Ganaba', los indígenas de Olcuatitán, Tapotzingo, 

Tecoluta y otras comunidades fueron trasladados a esta finca llama-

da la "Libertad" para trabajar, asta se localizaba en Frontera, don-

de el cultivo furriamental era el plátano; se les pagaba a centavo el -

surco de plátano y las 100 cabezas de óste a peso. Eran sometidos a 

la más cruda explotación, trabajando desde las cinco de la mañana --

h asta las seis de la tarde sin un sólo descanso, y a veces se quedaban 

laborando toda la noche. TambiCm participaron en una plantación en - 

Cárdenas en la cuál los indígenas se les pagaba a destajo, es decir, -

por el. cacao cortado; 

(1) Allub Leopoldo y Michel Marco A. Industria Petrolera... op. cit. 
p. 22 



A partir de los años 40 los ingenios cobran importancia como -

centros de trabajo y la mano de obra indígena se va atraída a éstos; - 

asi. del pueblo de San Simón se iban a trabajar al ingerioel "Dorado" -

en 1-luimanguillo en el corte de caña, les pagaban a $ 3.00 el metro de 

corte de ésta; iban en grupos de 4 o 5 personas por lo pesado del ca-

mino, permaneclan un mes trabajando y regresaban a su comunidad. 

Por lo general en las plantaciones e ingenios el pago era por --

trabajo a destajo, ya que era el método más ventajoso para los propie 

tarios, porque obligaba al trabajador a esforzarse al rriaximo y a com 

petir con sus compañeros para obtener un mayor pago, lo que permi-

tía una mayor extracción de plusvalía de los trabajadores. 

Sin embargo es necesario señalar que este tipo de trabajo sólo 

era el complemento de la economía familiar, y esto se debía a la ne-

cesidad de adquirir otros productos que la familia no producía, pero 

cuando para el indígena ya no era necesario el salario que recibta o 

se terminaba los requerim'entos de mano de obra, este regresaba -

nuevamente a trabajar su milpa. Generalmente elan los jóvenes los 

que se empleaban como peones y los mayores se quedaban cuidando -

la milpa. El jornal que recibían los hijos era entregado a los padres 

porque estos sólo tenían derecho a el cuando contrajeran matrimonio. 

Esto se debía a la necesidad de buscar aquellos productos que com—

plementaran la economía familiar como medicinas, vestidos, etc., - 



lo que obligaba al jalo a salir de su comunidad a buscar trabajo asala-

riado que le proporcionara el dinero necesario para comprar los ar-

tículos qte ayudaran a su subsistencia. El indígena cuando iba a tra-

bajar fuera de la comunidad lo hacía en grupos de 5 o más personas, 

así encontramos que desde este tiempo se presenta un tipo de migra-

ción golondrina durante los treses de abril, mayo, septbinbre, octu- 

.)re, noviembre y diciembre en grupos de 5 o más personas entre los 

chontales, proyectándose las relaciones de cooperación fte ra del gru-

po, porque la migración grupal tenía como objeto proporcionar al in-

dividuo la ayuda de sus compañeros (alimento, en caso de enfermedad) 

a falta de la protección familiar, sin eirbargo, son estas migraciones 

eventuales a estas unidades de pral licción agrícola, las que van incor 

porando cada vez más dentro de la orbita capitalista al indígena como 

proletario agrícola. Ya que esta participación de los chontales como 

jornaleros en las plantaciones e ingenios significó el hecho de partici 

par en el sistema económico y social capitalista. A pesar de esto to-

davía en ese tiempo las relaciones comunitarias tenían mayor peso -

que las capitalistas y cuando las plantaciones no demandaban ya gran 

cantidad de mano de obra y empezaron a decaer, los inchigenas se vie-

ron repelidos a sus comunidades dedicándose nuevamente a sus activi-

dades tradicionales. 



De tal forma que la absorción de fte rza de trabajo en estas uni 

Jades de producción se di6 tambión como resultado de la incorpora- -

ojón de Tabasco al desarrollo nacional, lo cual impulsó la expansión 

de las relaciones capitalistas en el propio estado, sustituyóndose to-

das aquellas formas coloniales de explotación como la contratación -

mediante enganchadores, endeudamiento, que correspondieron a cier-

tas fases del desarrollo del capitalismo en Tabasco. 

En 1970 algunos indígenas iban a trabajar a ingenios como el --

de Santa Rosalla, Nueva Zelandia en Cárdenas y Dos Patios en Fluiman 

guillo en el corte de caña. En la actualidad atm siguen alquilándose - 

corno fuerza de trabajo en los ingenios y plantaciones c orno la de Cun 

duacán donde se encargan de cortar plátano, trabajan de 7 de la maña 

na a las 12 del día, les pagan de $ 80.00 a $ 150.00 pesos diarios, 

pero la población que acude a estos centros de trabajo cada vez es --

más reducida, pies ahora el flujo de trabajadores migratorios se da 

hacia los centros petroleros. Los datos nos revelan que existen 1649, 

jornaleros (47%), 778 ejidatarios (22%), 899 comuneros (25%), 200 pe 

queños propietarios (6%) (1); lo cual nos demuestra que cada día es -

mayor el ntinrro de indígenas que depende de la venta de su fuerza - 

(1) INI-COPLAMAR Camellones Chontales.... op. cit. s. p. 



de trabajo para vivir, por lo que se ve en la necesidad de salir de su 

comunidad para buscar trabajo; la mayoría de los indígenas se contra 

tan como jornaleros agrícolas en el corte de plátano, caña y como peo 

les de albañil principalmente. 

Al interior del grupo se presenta otro hecho, el de contratar --

jornaleros entre los mismos indígenas, este proceso se está dando ac 

tualmente, porque al transformarse las relaciones sociales al intc- - 

rior del grupo las personas van abandonando la agricultura como acti 

vidad fundamental para dedicarse a otras actividades, pero como para 

ellos el cultivo de la milpa es primordial por ser el maíz su alimento 

básico -para el pozol y tortillas- y por tener no sólo un valor econó—

mico sino que tambión representa el vínculo que une al indio con la --

tierra, les es necesario sembrar el maíz por lo que ahora se del 

que recurrir en algunos casos a la contratación de peones por la falta 

de fuerza de trabajo familiar, durante los períodos de siembra, sobre 

todo en aquellas etapas que s e requiere aburd ante mano de obra, ya - 

que antes la mano de obra que se requería para la siembra se obtenía 

de la ayuda familiar o de los compañeros. A los peones se les paga 

$100.00 diarios, trabajando de las 6 de la mañana a las 12 del día. - 

Un ejemplo de los indígenas que contratan jornaleros son aquellos que 

trabajan como asalariados, esto lo hacen durante la siembra para ase 

gurarse su milpa y porque el recibir un salarlo los posibilita para -- 



comprar mano de obra. Dentro de este proceso se presentan varias 

características: 1.- Las personas que venden su fuerza de trabajo en 

la comunidad son gente entie los 28 y 40 años que siempre ha estado - 

vinculada a la tierra y que.prefieren,contratarse en actividades relacio 

radas con ésta que en cualquier otro tipo de actividad, por el significa-

lo que tiene para ellos la tierra, este fenómeno se ha dado como resol 

tado de que las cosechas cada día son más pobres y no les alcanza el 

maíz que recogieron para el sustento de la familia, porque la tierra 

es poca o se encuentra entre los pantanos; 2.- Dentro de esta relación 

de compra-venta de fuerza de trabajo entre los indígenas el pago es - 

un salario por la jornada de trabajo, pero cuando son compañeros los 

valores de cooperación atm se manifiestan porque la persona que los 

contrata también participa en la siembra, les ayuda en el trabajo y al 

demás les da pozol y comida; 3.- Cuando trabajan los peones con aque 

llos indígenas que identifican como ricos, estos valores de coopera—

ción se rompen y la relación que se establece es de comprador y ven-

dedor de fuerza de trabajo. 

Es a partir de 1975 con el auge petrolero que se da un proceso -

abierto de semiproletarización, proletarización y de expansión de las 

relaciones capitalistas al interior de los Chontales, lo que ha llevado 

a las comunidades a incursionar plenamente en el sistema, pues aho-

ra todas las transacciones económicas se realizan en base a la com- 



pra-venta de mercancías, y así participan más ampliamente de una 

economía de mercado. Procesos que están conduciendo de una forma 

aceleradaa la transformación de la organización social chontal. 

Villahermosa y los centros petroleros se erigen como los prin-

cipales nOclecs de trabajo, primordialmente Villahermosa a donde el 

90% de los indígenas que trabajan como peones van atraídos por los -

trabajos que se ofrecen en la construcción, obras que son resultado -

del desarrollo industrial-urbano de Tabasco, como consecuencia de -

la presencia de abundantes campos petrolíferos en el estado y a su im 

pulso, ya que en la actualidad el desarrollo nacional se finca en la pro 

ducción petrolera. 

Los procesos más importantes que se están presentando en las 

comunidades chontales son corno ya se mencionó: la semiproletariza- 

e ión y proletarización que son resultado de: -La contratación de fuerza 

de trabajo por Pemex, las compañías constructoras filiales de ésta y 

las empresas privadas-, la compra y afectación de terrenos por par-

te de Pemex, las inundaciones y crecientes que han provocado que ca 

da día sean menos fértiles las tierras, la mayoría de ellas converti-

das en pantanos y popales, la contaminación de ríos y lagunas, el alto 

costo de la vida, etc., lo que ha propiciado que día con día se abando-

nen actividades fundamentales para el grupo como la agricultura y lo 

que esto implica, es decir, el abandono de toda una forma de vida que 



se desarrollaba en base a la agricultura y por consiguiente la visión 

del mundo que tenían los chontales (Ver. Gráfica 1). 

La semiproletarización de los indígenas se da entre el período 

que hay entre la milpa de año y la de tonamil, es decir, que sólo van 

a buscar trabajo fuera de la comunidad después de haber sembrado -

la milpa, los hijos se quedan cuidando los cultivos, este proceso se da 

entre los señores de 25 años y más edad, porque aún para éstos sigue 

siendo la agricultura lo fundamental y además porque mantienen fuer 

tes vínculos con la comunidad, el salario que perciben lo destinan -

para complementar su economía y se emplea para ayudar a la produc 

ción artesanal o sea que tiene como función contribuir a la producción 

familiar, para comprar la cañita necesaria para la elaboración de los 

petates. El hecho de que la familia ya no sea lo suficientemente ca-

paz de producir los bienes que necesita conduce a que el individuo --

busque fuera de la comunidad aquello que necesita. 

La proletarización entendida como la separación del productor-

directo de sus medios de producción, obliga al. indígena a vender li—

bremente su fuerza de trabajo para obtener un salario que permita su 

sostenimiento. Y esto se ha dado por los procesos antes mencionados 

y por la gran demanda de mano de obra que se está dando en la cons-

trucción de viviendas y obras de Infraestructura como: caminos, ca-- 



rreteras, puentes, hospitales, escuelas. Porque en "Los Ciltintos --

cuatro años la industria de la construcción ya tenido un, notable de-

sarrollo por las inversiones federal, estatal, municipal y privada, - 

que han alcanzado niveles sin precedentes Co el Estado"(1) Lo que --

ha permitido que los indígenas se incorporen rápidamente como mano 

de obra, así observamos que en las comunidades indígenas se está, --

dando una proletarización masiva de los jóvenes entre los 16 y 25 años, 

que son los que fundamentalmente van a trabajar a Villahermosa. 

Los hombres se contratan en la industria de la construcción, --

2n los trabajos más pesados como los de albañilería, ayudante de fiP—

rrero. Les pagan entre $ 50.00 y $ 250.00 diarios, el contrato es por 

fa, lo que no les da derecho a ninguna prestación, sin embargo, tie—

nen que trabajar obligatorianrnte una semana porque el día de pago es 

el sábado, pues en caso de que vayan 2 o 3 días a trabajar no se los - 

pagan. 

Por lo general los contratistas de las compañías constructoras 

afiliadas a Pemex y de las particulares acuden a la zona chontal los 

fines de semana en busca de mano de obra, porque corno ellos dicen: 

"Es la mano de obra más responsable y trabajadora". Existe una fuer 

te demanda de trabajadores y se ha encontrado en la zona chontal la - 

(1) Tabasco. Plan Estatal de Desarrollo. Tomo 2 p. 160 



mano de obra necesaria para cubrir dicha demanda. A veces son los 

mismos indígenas los que van a Villahermosa en busca de trabajo, ya 

que dada la ampliación de obras consiguen una rápida contratación. -

Así la mayo ría de los indígenas se colocan en las compañías construc 

toras, sobre todo en aquellas que se dedican a la construcción de ca-

sas para los petroleros en Villahermosa. Les pagan $ 200.00 pesos 

diarios, se van a trabajar a las 4 de la mañana y regresan a las 18 - 

horas. 

De tal forma que los chontales son la fuerza de trabajo más ex 

plotada, barata y resistente, porque se les paga poco, se les sorne--

te a jornadas intensivas de trabajo durante toda la semana de lunes a 

sábado, de las 7 de la mañana a 5 de la tarde, trabajando a pleno sol 

con temperaturas que fluctúan entre los 30°  y 40°, tomando solamente 

durante el día "pozol". Lo que hace que los indios se encuentren some 

tidos a la más fuerte explotación .y como en relación a la sociedad -

global se encuentran en un plano inferior se ven imposibilitados de - 

reclamar sus derechos como trabajadores. Las compañías construc-

toras están obteniendo mayores beneficios al contratar mano de obra 

indígena, sometiendo a grupos numerosos de trabajadores a intensi-

vas jornadas, con un salario bajísimo y sin atención médica, seguro 

de vida, etc., lo cual reditúa mayores ganancias a las empresas. 



Trabajar fuera a los indígenas se les ha visto facilitado por la 

construcción de las carreteras y por contar con transporte, los camio 

nes recorren la zona chontal desde las 4 de la m añana llevando a los - 

trabajadores a Nacajuca para de ahí trasladarse a Villahermosa. 

La incorporación de fuerza de trabajo indígena en Petróleos Me 

xicanos se ha dado en una baja proporción, porque esta empresa citen 

ta con su equipo de trabajo, ya que por el tipo de trabajos que realiza 

requiere mano de obra calificada, pues los trabajos son especializa-

dos y además porque sólo a travós del Sindicato de Trabajadores Pe-

troleros (re la RepCblica Mexicana (S.T.P.R.M.) se puede entrar a tra 

imjar y como este sindicato da preferencia a los familiares, amigos -

de sus sindicalizados, es muy dificil para el indígena colocarse. A --

pesar de esto, en trabajos eventuales que requieren bastante esfuerzo 

físico si se han logrado incorporar; en la colocación de tubos, oleoduc 

tos, limpieza de tubos de perforación, en la perforación de pozos, -

abriendo brecha, etc. Para entrar a trabajar les piden cartas de re-

comendación y pagar de $ 6 000.00 a $ 8000.00 pesos para que les den 

un contrato de 3 meses; y de $ 15 000.00 a $ 25,000.00 pesos por la - 

plaza, dinero que la mayoría de los indígenas no tienen, por lo que es 

una población lutnimakque logra incorpora ise.Por lo general los tra-

bajadores de Pemex ganan de $ 800.00 a $ 1000 pesos diarios. 



Uno de los sistemas que utiliza Pemex para contratar fuerza - 

de trabajo es que los contratistas de este organismo acudan a las co 

munidades indígenas a reclutar mano de obra, reunen a un grupo nu 

meroso y lo llevan al lugar de trabajo; como es el caso de los indí-

genas de Isla Guadalupe, donde pasaron los contratistas y se lleva-

ron a un grupo de 18 indígenas a trabajar a Paraíso -aun campo pe-

trolero, excavando pozos. Las condiciones de trabajo eran pésimas 

y muy pesado el tipo de trabajo que desempeñaban, la jornada era de 

las 7 de la mañana a las 17 horas, para comer sólo podían comprar 

en una tienda dende todo era muy caro, todos los trabajadores dor-

mían en galerones y por estar cerca del mar donde abunda el mos-

quito llamado "chaquiste" no podían descansar. Sólo estuvieron 8 

días, pues como casi no comían la mayoría enfermaron y como Pe-

mex no les daba ninguna prestación, el. grupo decidió abandonar el 

trabajo, les pagaron $ 1 200.00 pesos por la semana trabajada. 

Otro sistema que utiliza Pemex es el de mandar diariamente - 

a sus camiones a recoger a trabajadores, como por ejemplo en 01-

cuatitán, donde pasaron estos a recoger a los indígenas a las 4 de -

la mañana para llevarlos a trabajar a "Giraldas" y regresarlos a las 

7 de la noche, el trabajo consistía en abrir brecha para los oleoduc-

tos, se tenían que presentar 20 días a trabajar sino no les pagaban - 

los días trabajados. 



Hay trabajos eventuales que son de 3 meses, en éstes sólo al-

gunos indígenas se han colocado como es el caso de un indígena de - 

Tapotzingo el cual logró entrar a trabajar pagando $ 25 000.00 pe--

;os, su trabajo es en la perforación de pozos en el municipio de Tea 

pa, su horario de trabajo es rotatorio de las 12 de la noche a las 8 

de la mañana y de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde; además tiene 

que pagar $ 6 000.00 pesos por cada renovación de contrato, su sud 

do es de $ 800.00 diarios. 

En los trabajos de planta que se han logrado incorporar los — 

indígenas son por ejemplo: en la "compañía Marítima del Golfo", 

cl onde 15 indígenas de Tecoluta entraron a trabajar para lo cual tuvie 

ron que pagar $ 15 000.00 pesos, el trabajo es en la pe?foración de 

pozos en Campeche, por lo que sólo van cada 3 o 6 meses a su pue 

bto.' 

Como vemos cuando Pemex incorpora fuerza de trabajo de plan 

ta, no sólo es para trabajar en el Estado sino también fuera de éste, 

En lugares lejanos como el caso anterior y como el de LCE indígenas 

de Guatacalca que los han trasladado a Matamoros y muchos otros -

que los han llevado a Reforma y actualmente a Ciudad del Carmen. 

El estar trabajando los indígenas en Pemex les permite obte-

ner mayores sueldos que les da acceso a otro tipo de bienes como: 



máquinas de coser, radio, consolas, grabadoras, refrigeradores, te 

rrenos, ganado, etc., lo que los va diferenciando del grupo y ellos 

mismos se van sintiendo diferentes de este ya que ahora pueden ad 

quirir artículos que la mayoría de la población no tiene acceso. Pero 

los Indígenas se dan cuenta de que sólo son unos cuantos los benefi—

ciados y que la presencia de Pemex sólo lescstá perjudicando, como 

ellos mismos lo señalan: "Pemex sólo nos perjudica, sólo beneficia 

a sus trabajadores de planta que ganan mucho dinero y srhan conver 

tido en ganaderos y rancheros". 

Por otra parte, la.  Plbletarización femenina también ea á co-

brando fie rza aunque es más fuerte la masculina, por el papel que -

tiene asignado la mujer dentro de la comunidad, como es el dedicar 

se a los hijos y a las labores del hogar; a pesar de ea o la mujer ya 

empieza a participar como elemento activo en la transfornación de 

la comunidad. Las mujeres son contratadas - principalmente en VI-

Ilahermosa- en el servicio doméstico, les pagan de $ 1 000.00 a — 

$ 2 500.00 pesos mensuales y además es necesario subrayar cite --

;on exclusivamente jtv enes entre los 15 y 20 años las cite van a tra-

bajar; corre en este tipo de trabajo se les da alojamiento y comida, 

sólo van a su comunidad cada fin de semana o cada quince días. - 

No sólo se está dando la incorporación de Indígenas en estas áreas, 

sino también en los servicios como: hoteles, restaurantes, escuelas, 



etc. 

Al participar los indígenas en la economía capitalista están --

transforma ndo aceleradamente su organización social, ya que ellos 

son los portado res de los elementos que van transformando la comu 

nidad en su conjunto. De tal forma que la población que va a traba--

jar fuera, por lo general abandonan las actividades tradicionales del 

grupo, erigiéndose como la fuente principal del ingreso familiar el 

salario, así los indígenas al introducirseen las relaciones capitalis-

tas modifican su economía, ahora se dirigen a una economil le mer 

ado, a un intercambio de bienes, por lo tanto pasan a ser comple-

mentarias las actividades indígenas tradicionales, pues éstas siguen 

siendo practicadas por los padres. Además este proceso no sólo se 

manifiesta en el plano económico sino también en el ideológicq. los -

valores comunitarios se han ido sustituyendo por los de una sociedad 

individualista. Otros elementos que conforman la organización social 

frontal también se van abandonando como la lengua, el vestido, las - 

ostumbres de la comunidad, el tipo de alimentación, etc. Y por el 

hecho de que algunas personas perciban un salario más alto se está 

provocando una diferenciación social dentro del grupo,Poltlue tienen 

acceso a otro tipo de bienes materiales, a la educación irs titucional, 

etc., que los ha venido minando la ayuda y cooperación que tenían -

t idos los miembros de la comunidad chonta'. 



F stos procesos han generado fuertes conflictos para el grupo, 

ya que los jó✓ enes se gastan la mayor parte de su sueldo en bebidas 

alcohólicas, les faltan el respeto a las mujeres, se oponen a las -

costumbres del grupo, lo que ha conducido a un enfrentamiento en-

tre las peia)nas mayores y los jóvenes; y es precisamente esta di 

visión dentro del grupo lo que está favoreciendo el cambio. 

Este proceso de transformación de la organización social indf 

gena se pudo observar claramente en San Carlos, pueblo que perte-

nece al grupo de los chontales, se localiza en el Municipio de Macus 

pana, pero por la cercanía de Ciudad Pemex y Villahermosa ha reci 

bici° todo el Impacto y la influencia del proceso de indtstrialización 

de estos dos centros, por lo que el grado de destrucción es muy ele 

vado, pies aunque se siguen manteniendo algunos remanentes sólo - 

son a nivel ideológico, como el aspecto de la religión y de la len gua. 

Además en el aspecto eco nómico es que el vínculo que existía del 

indio con la tierra se ha roto, ahora la mayoría depende de la venta 

d e su fuerza de trabajo para v iv ir (Ver Gráfica II) 



ORGANIZACION SOCIO-POLITICA  

GOBIERNO  

Los Indígenas chontales no cuentan con un gobierno propio sino 

que este ha sido impuesto por el Gobierno Estatal, lo que implica que 

e 1 sis/ama político que rige a los indígenas esta. determinado por los --

Órganos de poder del Estado Nacional. 

Anteriormente los problemas de la comunidad eran resueltos en 

el municipio de Jalpa, como el de la tenencia de la tierra, los chonta-

les se quejan de que las autoridades de Jalpa fueron cohechadas por - 

los acaparadores de tierras pa ra que les extendieran documentos don 

de se señalaba que los terrenos comunales eran propiedades priva--

das; otros eran los delitos o si se le faltaba el respeto a alguna mu-

jer, etc.; los infractores eran remitidos con las autoridades de este 

municipio y eran castigados en cepos, es decir, que subían a la per-

sona sobre un fierro amarrado con cadenas y se ponía en el rayo del 

sol hasta que resistier la persona. Por lo que los poderes públicos 

estaban controlados por la población no indígena, más adelante fue-

ron trasladadas las autoridades de los pueblos chontales al municipio 

de Nacajuca, sin embargo es necesario señalar que la Presidencia --

Municipal siempre estuvo a cargo de la población no indígena, por lo 



que nunca Ics tomaron en cuenta pues cuando eran periódo de elec- 

ciones los votos eran llenados por el personal de la presidencia mu 

n icipal sin que la población indígenas votara, y por tanto los presiden 

tes eran impuestos negándoles toda participación política. 

En la actualidad el centro de los poderes públicos que controlan 

a los pueblos chortales se concentra en el municipio de Nacajuca, y 

es hasta este período que se encuentra a cargo del gobierno munici-

pal el indígena Felipe de la Cruz Rodríguez originario del pi eblo de 

Oxiacaque; fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional 

como presidente municipal, de tal forma que es la pr [mera vez que 

es electo como presidente un indígena. El cambio de poderes pfibli 

cos se realiza cada tres años. 

Felipe de la Cruz Rodrígtr z tambitn fue presidente del Conse 

jo Supremo Chontal, órgano externo implantado por el Instituto Na-

cional Indigenista por lo que los chontales aún no saben cuales son 

las funciones que desempeña, sólo algunos indfgenas saben cuate ra 

su representante, "... cuatro millones de votantes Indígenas no son 

un electorado nada despreciable. Ya que desde 1975 la C.N.C., jun 

to con otras depen denlas del gobierno, hablan tomado la iniciativa 

de organizar a los Indígenas dentro de las estructuras del P.R.I. 

De ahí nacieron los Chnsejos Supremos. ); el Consejo Permanente de - 



los Pueblos Indígenas "(1) 

El gobierno municipal ha desarrollado en la zona c bort al: ca-

rreteras, programas de alfabetización, etc., Además se encarga - 

de resolver los problemas que hay en cada poblado y que no in celen 

ser solucionados en la misma comunidad, tambión s e encarga de --

r egular las normas que rigen al grupo pues cuando una persona está 

en estado de ebriedad le- faltan el respeto a una mujer se les detie 

ne y se les cobra una multa, y de los servicios gratuitos que da la -

comunidad, es decir del tequio para la construcción de escuelas, - 

carreteras, limpieza del río, etc. 

El gobierno municipal tiene rani ficaciones que son las Agen--

c las Municira les que hay en cada poblado chontal, estas se c;omponen 

de los siguientes elementos: 

- Agente Municipal y s uplane 

- Secretario 

- Tesorero 

- 4 auxiliares 

- 2 comandantes. 

(1) Arispe Lourdes, Los indígenas el retorno imposible. p. 35 



Anteriormente se ocupaba los cargos sóli) un año, pero ahora 

son 3 años los que deben permanecer en ellos; estos representart es 

son elegidos en una asamblea a la cual acude toda la población princi 

palmente los hombres, no se les pagaba por sus servicios ahora só-

lo se le da una gratificación al Agente Municipal por que es un serví 

do el que están dando a la comunidad. 

El agente municipal y el suplente se encargan de resolver los 

problemas que tiene la población como: la cors trucción de la escue-

la, el pavimento de las calles, las rencillas que hay entre los mis--

mos indígenas, la venta ilegal de bebidas embriagantes, etc.; cuan-

do los conflictos son muy graves son trasladados a la Presidencia Mu 

n icipal. 

Los auxiliares se ocupan de llamar a la comunidad para los --

trabajos comunales como el tequio, por ejemplo para la construcción 

de la secundaria, etc. 

El signo chontal es el caracol, este es utilizado desde los tiem 

pos prehispánicos para reunir a la población, en la actualidad el ---

agente municipal es quien tiene a su cargo el caracol y los auxiliares 

son los encargados de llamar a la gente con este cuando hay alguna - 

reunión o asamblea. 



FAMILIA  

Resultado de las transformaciones en el proceso productivo y 

paralelamente a éstas, la familia indígena ha sufrido modificado—

r es, su papel social se ha ido tranAformando aunque de manera más 

lenta que las actividades económicas. Por lo cp e aún todavía cum-

ple con las funciones sac Tales que le corresponden en la organiza-- 

c ión social indígena que son: permitir no sólo la reproducción bioló-

gica, sino la reproducción del grupo al asigrar a cada individuo el 

rol que le corresponde desarrollar para permitir la reproducción --

material y social de la comunidad. 

El tipo de familiar en las comunidades chontales es nuclear, 

aunque presenta algunos rasgos de la familia extensa, porque aún 

cuando cada matrimonio habita en una vivienda, tal os viven alrede-

dor de la casa del padre, es decir, del tronco familiar. Lo que de-

nota que las relaciones familiares son muy fuertes, la f amilia se -

une bajo la cabeza del padre o cuard o éste re existe de la madre, -

la residencia es patrilocal. 

Dentro de la familia el padre es la autoridad nfaxima, los hi-

jos casados se reunen eta torno a la casa del padre y depmdcri en --

gran medida de éste, de las decisiones que tome 11. Es decir que 

las familias chontales existe el patriarcado, el hombre es la autori 



dad, el que manda, micn:ras que la mujer tiene un papel secundarlo. 

El hombre es el que toma las decisiones, el q ue sale de la comunidad, 

e 1 que habla con los extraños, etc.; en tanto que la mujer permanece 

en su casa, casi no sale, casi no habla con gente extraña, obedece 

en todo al hombre y acata sus decisiones, las mujeres indígenas afir 

m an "que cuando una mujer es casada ya no se manda ella sola". 

La herencia es por tanto por parte del padre, es decir, patrili 

nial; quien generalmente hereda a los hijos varones y a las mujeres 

no. Por esto la residencia es patrilocal, ya que al momento de ca-

sarse la mujer se va a vivir al lugar de residencia de su esposo, al 

lado de la casa de sus suegros; quienes generalmente les dan un pe- 

d azo de tierra para que construyan su casa y algunas veces hasta para 

q ue cultiven. Si bien algunas parejas son de la misma comunidad, --

otras no, el hombre puede pertenecer a un poblado y la mujer a otro. 

Esto es muy usual entre los indígenas, lo que permite estrechar más 

los lazos comunitarios de los chontales, porque todos tienen familia 

res en otros poblados. Poresto los matrimonios constituyen un ele-

mento muy importante para la cohesión del grupo. 

Como ya deciamos, la familia Indígena tiene funciones muy im 

portantes para el grupo; ya que dentro de ella se establece la división 

social del trabajo y cors t Ituye la unidad de producción. Por una 

parte permite la reproducción humana, aumentando la población. 



Todavía en la actualidad las familias son numerosas, el promedio de 

pijos es de aproximada ente seis, pero éste se ha visto reducido - 

drásticamente en los eltimos 20 años, antes el prone dio de hijos os-

cilaba entre 10 y 14 hijos. Esto es resultado de los programas de Pla 

nificacién Familiar que está realizando la S. S. A. erutzstas comunida-

des. Y por otra parte es en ella donde el individuo aprende su rol so 

cial y productivo. Los hombres son los que trabajan la tierra o tra--

1) ajan como peones, aportando casi totalmente el sustento familiar. 

Las mujeres se dedican a las labores de la casa con-o: moler maíz 

y cacao para hacer el c horote, hacer las tortillas y alimentos, lavar 

la ropa, limpiar la casa, cuidar a los hijos y a tejer petates. Los hl 

jos desde pequeños p articipan del trabajo rroductivo, la madre les -

enseña a tejer petates desde los 6 o 7 años; y los niNos a los 10 años 

empiezan a ayudarle al padre a cuidar la milpa para que los cuervos 

y los mapaches no se coman el maíz, así como ir a recoger leña; ya 

más grandes de 12 años participan en las labores más fuertes del --

campo como sembrar y aporrear. Las niñas tambi(n desde pequeñas 

:ejen petates y ayudan a sus madres en las labores de la casa. Pero 

esto lo realizan cada vez en menor medida, por que los niños asis-

ten a las escuelas, y ya no deseanpermanecer en sus casas 117,cien-

do estas labores, s [no acudir a la escuela. Ahora solamente después 

de haber salido de esta ayudan a sus padres en las labores de la casa 

y del campo. 



MATRIMONIO  

El matrimonio es monogamo. Las pautas sociales para la con-

tracción del matrimonio se han ido transformando, antes los padres -

concertaban el matrimonio de los hijos, éstos tenían que obedecer la 

"palabra de los viejos". No había noviazgo, los jóvenes no se cono-

cían; el padre del muchacho elegía a la muchacha, después Iba a --

hablar con el padre de ésta para ver si no tenía ya compromiso y -

si estaba de acuerdo con el matrimonio, la pedía y se daba el con--

sentimiento. Después de los 8 días iban el novio y su papá a presen 

tar el regalo que consistía en pavos, gallinas, cacao. A los 8 días 

se realizaba la boda que consistía en que la novia acompañada de --

sus padres, amigos y mQsica se dirigía a la casa del novio quien la 

esperaba y era recibida por este y sus padres, celebraban el acon-

tecimiento, después de esto la novia se ponía a moler para hacer el 

pozol a su esposo, mientras que éste con los amigos festejaba be- - 

biendo. El papá del novio ponía una res para comer en la fiesta y 
.4* • maban chorote. 

Cuando se casaban el hombre iba con camiseta de manta am 

plia con cuello redondo y de manga larga y con calzón de manta anu 

dado con cintas hasta las rodillas, la mujer llevaba enaguas con una 

blusa blanca y peinada de trenzas y ambos descalzos. Pero después 



el rito matrimonial se fue modificando, las parejas empezaron a es 

caparse, las mujeres se fugaban con algtm indígena para vivir jun--

tos. Después con la llegada de autoridades religiosas a la región, -

los indígenas empezaron a casarse por la iglesia y por el civil, con 

servando la tradición de cle el padre del novio acompañado por és-

te, iba a pedir a la novia, presentando como regalos,pavos, gallinas 

y pozol o/y chorote; empero ya se preguntaba a la novia si estaba - 

de acuerdo con e l m atrimonio, o si se quería "licensiarse", cosa 

que no se hacía antes. La boda se realizaba a tos 8 días, la novia 

podía casarse con cualquier vestido; así empezó a surgir el noviaz-

go, éste en la actualidad dura poceitlempo y durante éste los novios - 

manth nen absoluto respeto, evitando el contacto físico, hasta qie -

se casan o se fugan. En elpresente se dan 2 tipos de unión de la -

pareja: la fuga y elc asamiento. Los indígenas se roban a las mucha 

c has, las cuales se van con el consentimiento de los padres o sin él. 

Muchas pace jas primero viven juntos y después se casan. Siguen - 

manteniendo el rito de la concertación del matrimonio, presentando 

el papá del novio regalos como: pavos, comida, pero ahora también 

incluyen otro s productos como pan y refrescos. 

Actualmente se casan por lo civil y por la Iglesia. La boda --

religiosa fue haciéndose de acuerdo a lo establecido por los patrones 

die la iglesia. Las novias se casan con vestido blanco que generalmen 



te, lo compran en Villahermosa y el novio se casa de camisa blanca 

y pantalón negro. A la boda acude toda la comunidad, ya que todos 

están invitados a participar y se les ofrece carne de ;es y chorote. 

,La edad del matrimonio apenas empieza a modificarse general-

mente para la mujer era de 14 años y para el hombre de 16, ahora 

para la mujer oscila entre los 15 y 18 años y para el hombre entre 

los 18 y 20 años. 

Las funciones tradicionales de la familia: de cohesión de trans-

misión de hábitos de vida, de normas y valores, de ayuda y coopera 

ción entre los familiares; así como el de ser la unidad de producción 

que permita el sustento de la familia, funciones que han ido cambian 

do paulatinamente y dra con dra van perdiendo la importancia que an-

tes tenían para la organización social de la comunidad indígena. Y 

esto se debe a que los indígenas participan cada vez más en la sode 

dad capitalista, para la cual la familia tiene asignadas otras funcio-

nes. 

En relación a la fecundidad la mayoría de los indígenas han man 

tenido una alta tasa de fecundidad, aún como hemos señalado se ha re 

ducido el promedio de hijos, esto se debe en gran parte a los progra 

mas de planificación familiar que están llevando a cabo médicos y en-

fermeras de la S.S.A., pues gran número de mujeres se han ido - 



a operar a los centros de salud para no tener más hijos. Los médi-

cos y enfermeras van cada 15 días a las comunidades a alguna casa 

donde la Señora, lleva un control de las mujeres que usan algún int 

todo anticonceptivo y de aquellas que no lo hacen; de esta manera -

las enfermeras se encargan de visitar a estas mujeres para conven 

cerlas de que utilicen alguno. En los partos, la mayoría de las mu 

jeres son atendidas por señoras grandes de la propia comunidad --

que generalmente son parientes: tías, abuelas, etc., anteriormen-

te cuando nacía un niño se cortaba el cordón umbilical sobre una ma 

zorca de maíz para que cuando creciera fuera buen campesino, si -

nacía una niña se cortaba con una braza de carbón para que fuera --

buena cocinera y la placenta siempre era enterrada (1). Esto tam-

bién es confirmado por Villa Rojas, quien afirma que: "También --

aquí se practica el hetz mek (xek mek en chontal) que es ceremo 

nia de tanta Importancia entre los mayas de Yucatán. Tal ceremo-

nia es de origen prehispánico y tiene por objeto despertar las facul 

tades físicas y mentales de la criatura, de modo que, al crecer, -

resulte un miembro útil de la sociedad. Para esto, se busca un pa 

drino o madrina (según el sexo de la criatura) para que, en fomi a -

simbólica, le enseñe el uso de les Instrumentos de labranza o de los 

(1) Harris Margaret. "An introduction to the chontal of Tabasco", en 
América Indígena. vol. VI, núm. 3 , Jul. 1946, p. 250-251 



trajines de la cocina respectivamente. Para esto, el padrino se po-

ne a la criatura a horcadas sobre la cadera y, dando vueltas en tor-

no al altar, le va poniendo en las manos el machete, la hacha, la --

fizga para pescar y todo lo que, como hombre, le habrá de servir en 

el futuro. Cosa similar se hace para la mujer, usando para ello ti-

jeras, aguja y demás (altea propios de su sexo "(1). Los períodos de 

lactancia por lo general son largos de uno o dos años. 

EDUCACION  

Por otra parte la fan lila ha sido siempre la encargada de so--

cializar las nuevas generaciones, es decir, de transmitir a estas -

los valores, normas y hábitos de vida que imperan en la comunidad, 

permitiendo así la reproducción social de ésta. La educación como 

elemento de la organización social chontal ha perni tido precisamen 

te esto, pero ha venido siendo desplazada por la educación oficial. 

La importancia de la función de la educación familiar se refle 

ja en el hecho de que los padres se preocupan por dar buen ejemplo 

a sus hijos para que éstos los imiten, un indígena afirmaba "aunque 

soy pobre camino en la honestidad y eso es precisamente lo que he -

enseñado a mis hijos". Es decir que los padres son los transmiso-

res de una serie de valores como: la honestidad, el respeto. Y por 

estos valores y normas aprendidas los Indígenas obedeclan a sus ma 
(1) Villa Rojas A. "Los Chontales de Tabasco", en América Indígena 

vol. 2 4, nOm. 1, enero 1964, p. 43 



yores, no se atrevían a desobedecerlos. A los viejos de la comunidad 

se les besaba la mano y se les tomaba del brazo. El dinero que los - 

hijos ganaban se los entregaban a sus padres hasta que se casaban. 

Empero, esta educación ha ido perdiendo fuerza ante un sistema ca 

pitalista al cuál ésta no ajusta, por eso los viejos de las diversas co 

munidades chontales se quejan diciendo que los jóvenes no respetan 

a los mayores y que ya no los obedecen como antes, y además ante 

la importancia que ha ido cobrando la educación oficial. Antiguamen 

te sólo existía la educación familiar, la propia de los indígenas, pero 

después llegóa estas comunidades la educación formal. institucional 

del gobierno, empero en un principio continuaba siendo más impor-

tante el trabajo productivo que la esaiela, aquellos chontales que --

mandaban a sus hijos a la escuela sólo lo hacían 2 días a la semana 

y los restantes los hijos se quedaban en sus casas o en el campo ayu 

dando a sus papás en el trabajo. La educación familiar era más im-

portante que el saber leer y escribir. No obstante con el transcurso 

del tiempo la escuela formaifue adquiriendo peso e Importancia en -

los poblados indígenas, introduciendo nuevos valores y grandes cam 

bios en la comunidad. La transformación de sus relaciones socia--

les de producción y con ello su mayor inserción en el mundo capita 

lista, orilla a los Indígenas a incorporarse a la educación oficial, -

ya que la sociedad global les exige una cierta escolarización, tanto 



como para poder defenderse de abusos y atracos, así como para po-

der participar más en ella como fie rza de trabajo y por representar 

un medio de ascenso económico y sed al que se les ofrece. Por esto 

los niños que asisten a la escuela ya no quieren asumir los roles que 

les asignaba la familia, participando en las labores del campo o do-

mésticas, sino que desean seguir estudiando para obtener más dine-

ro (ver cuadro 6 ). Algunos indígenas que han asistido a la escuela -

son ya maestros, promotores, técnicos agropecuarios, por lo que la 

escuela ha provocado una diferenciación social al interior del grupo, 

pues aquellos que han estudiado han logrado ascender social y econó 

micamente. Es por ello que la mayoría de los chontales aspira a que 

s us hijos estudien, puesto que esto significa un mejor trabajo y más 

dinero. Esto se ha visto refazado porque en la actualidad los indfge 

nas tienen más acceso y facilidades para estudiar, al contar con es-

cuelas primarias, secundarlas, al poder trasladarse a escuelas que 

hay en Nacajuca, Jalpa y Villahermosa, éste Gkirre es el lugar donde 

se concentran todas las actividades de trabajo y estudio principal- -

mente de la gente de todas las rancherías y pueblos. Y por las becas 

que el I.N. I. les otorga para eendiar para promotores rurales o ma 

estros. 

t 

La educación oficial ha constituido un ciernen° desintegrador 

de la organización social de los chontales al pm vocar una Meren- 



elación social entre los indígenas, pues aquellos que estudiaron tie-

nen acceso a mejoras condiciones de vida que el resto de la pobla—

ción y al Ir desplazando a la educación tradicional ha introducido --

nuevos valores y costumbres a esta población con lo cual se están 

perdiendo los p atrones propios de los chontales. 

LENGUA  

La lengua chontal es uno de los remanentes que tienen mayor 

peso en la comunidad, por que es uno de los elementos que dan mayor 

cohesión y protección al grupo, de tal forma encontramos que en el 

seno de la familiay de la comunidad la lengua es un medio de integra 

ción comunitario, es decir, que sólo con los m iembros del grupo se 

habla chontal; pernitiendo una mayor interrelación social a cada uno 

de los participantes que conforman el grupo a travós de la len gua. 

En 1970 "... el amero aproximado de hablantes de lengua -

chontal es de 35 000 personas ...", indígenas que se encuentran en 

diferentes municipios, por lo que se presentan variantes dialectales 

en la misma lengua. 

Los padres son los principales transmisores de la lengua fun 

damentalmente la m adre es quien tiene la tarea de enseñarle a los -

hijos el chontal, por tener un mayor contacto con óstos y por ser una 



de las obligaciones que tiene asignada, la educación y transmisión - 

de valores, lo cual implica la enseñanza de la laii¿ua. 

La lengua chontal (o yocotán como le denominan los indígenas) 

se ha transmitido de generación en generación, pero en la actualidad 

la lengua indígena se ha ido abandonando pore 1 predominio de la len 

gua nacional: el español. Esto se debe a que en los trabajos, en la 

escuela a través de los programas de castellanización, para reali-

zar cualquier actividad o transacción comercial, el indio se ve en -

la necesidad de hablar español, lo que presiona al indígena para que 

vaya abandonando el chontal. Y como pudimos observar son los in—

dígenas de edad más avanzada los que hablan princimlmentela lel gua, 

después le siguen en importancia las mujeres, pues ambos como no 

atlen frecuentemente de la comunidad no tienen mucho contacto con -

los no indígenas lo que les permite conservar más su lengua; empero 

los niños ya casi no hablan chontal aunque algunos si lo entienden pe 

ro no lo hablan, por que en la escuela les enseñan español y en algu-

nos casos el padre se opone a que la madre les enseñe el chontal, pa r 

lo que esta se ve en 1 a necesidad de enseñarselos a escondidas y cuan 

do no esta el jefe de la familia. El padre por lo general es bilingüe - 

es decir, que entiende el español y el chontal, esto se debe a que el 

hombre al salir a trabajar a Villahermosa ya otra; lugares y al r ea-

lizar todas aquellas actividades que tienen contacto con el mundo no - 



indígena le perni te entender más el español, y por otro lado esta in 

teracción entre el indio y la sociedad global hace que el Indio modi-

fique sus valores y su forma de pensar; ademUs como se da cuenta 

de la importancia que tiene el español fuera de las comunidades in-

dígenas, prefieren que hablen español sus hijos, a pesar de esto en 

algunos casos les enseñan ambas lenguas; sin embargo cada dfa es 

más notorio el desplazamiento de la lcrigua chonta' por la Icn gua do 

minante el español. 

INDUMENTARIA.  

El vestido es uno de los factores que nos manifiestan la presen 

cia de los remanentes en la Organización Social. 

El vestido tradicional era de la siguiente forran : el femenino -

era falda circular floreada larga, con 3 olanes o "arandeles" de co-

lores muy llamativos como los mexicanos, amarillo, verde limón, -

etc.; el torso desnudo y sólo en caso de fiesta o cuando saltan fuera 

de 13 comunidad se ponían una blusa blanca con cuello cuadrado, és-

te iba bordado, además portaban collares y andaban descalzas. El -

traje masculino era calzoncillo de manta blanca que llegaba hasta la 

rodilla y se amarraba con una cinta, y "camiseta" blinca de manta, 

ésta es como una camisa amplia que llega hasta un poco mas abajo 



t, 



de la cintura, manga un poco ag lobada hasta abajo del calo y va abler 

ta dei frente y descalzos. 

En la actualidad sólo las personas más grandes de la comuni-

dad viste el traje tradicional como los "patrones", aunque ahora ya 

es un poco diferente, se compone de "camiseta" blanca y pantalón -

azul rey; principalmente lo usan los días de la fiesta del santo del -

pueblo. La mayoría de lapoblación viste la ropa comen, esto en par 

te se debe al propio proceso histórico de las munidades indígenas 

porque durante el gobierno de Garrido Canabal se les obligó a aban-

donar el traje tradicional, ya que se les arrestaba o golpeaba cuando 

lo usaban, por lo que poco a poco se fueron adaptando a la ropa no -

indígena. En la actualidad el vestido es igual al de toda la sociedad, 

aunque utilizan vestidos muy vistosos con colores muy llamativos y 

floreados, zapatos de tacón o huaraches y collares. El del hombres 

es pantalón, camisa,zapatos o huaraches. 

VIVIENDA . 

La vivienda indígena está determinada por las condiciones cli 

matológicas, pues al ser Tabasco un estado muy caluroso, las casas 

se construyen con materiales qte mantengan fresca la vivienda. 

Las chozas están construidas de la siguiente forma: techo de - 



hoja de guano, paredes depalos de jastiacte y piso de tierra, con una 

puerta. La casa de compone de un solo cuarto, dentro de éste se en 

cuentran las hamacas de mecate o las camas hechas con ladrillos, -

tablas y encima un petate o tapezcos, unas sillas de madera, el fo-

gón hecho con patos y ladrillos, el comal de barro, las jícaras que 

sirven para beber el "pozol", la piedra o metate, los "cajetes" que 

son platos de barro y el altar doméstico hecho con palos, e el cual 

tienen vz Los santos y algunas veces están adornados con flores, pa 

pel de china y algunas veladoras. En la parte posterior tienen un pe 

queño solar donde siembran caña y algunos arboles frutales, por -

lo general tienen varios animales como gallinas, cerdos, guajolotes 

y perros, y además es el lugar donde tienen la batea que utilizan para 

lavar La mpa. 

Las casas de este tipo al igual que los utensilios típicos de los 

c hontales, se han ido substituyendo por las casas de material y de --

tejas y esto es signo de una mayor posesión de bienes. En la aculan 

dad el 1. N. I. a través del programa de vivienda ha dotado a algunos 

indígenas de todas las comunidades de vivienda, las casas se compo-

nen de un cuarto grande que funge corno comedor y dos rechinaras, 

el material con que están cone trutdas es ladrillo rojo para las pare-

des, techo de lámina y piso de cemento; el convenio que se hizo con -

los Indígenas para la construcción de las casas fue que éstos se ayuda 



ran con familiares o amigos para fincarlas, ya que el I.N.I. les pro-

porciona el material y ellos la mano de obra; pero en algunos casos 

el instituto pone Ics albañiles como es el de Isla Guadalupe, se les 

da casa a aquellas familias que no tienen vivienda de material. A - 

pesar de ea o la casa de palos de japacte no ha sido totalmente des-

plazada porque ésta se ha acondicionado como cocina en la parte de 

atrás o a un lado de la vivienda de material; y esto en parte se ha 

dado como resultado de que las viviendas que di8 el I.N.I. no ®n -

adecuadas para el clima por que guardan mucho el calor por el ma-

terial con que están construidas y por la forma en que las hicieron, 

por lo que Las utilizan poco, por lo general sólo tienen las hamacas 

y unas sillas dentro de ésta. El hecho de que el I.N.I. sólo haya 

dotado a algunos indígenas de vivienda ha generado fuertes conflictos 

on la comunidad, ya que los que no alcanzaron Casa están inconfor—

mes, creándose discrepancias entre los indígenas. 

Los utensilios tradicionales del hogar chontai también se han -

cambiado por pasillos, platos, ollas de peine, molino mecánico de 

mano, estufas de gas y petr8leo. Ademas se han ido incluyendo otros 

artículos como ventiladores, radios, televisiones, etc. 

ALIMENTACION 

La alimentación de los chontales se compone fundamentalmen 



te de: frijoles, tortillas, "pozol", bebida hecha a base de marz y ca 

cao molido y disuelto en agua; pescado, carne de res, pollo, yuca y 

plátano; estos dos últimos los utilizan principalmente pa ra condimen 

tar la comida. Por lo que vemos que su a limentacien está compuesta 

por aquellos elementos que les proporciona el medio ambiente y la -

milpa. 

La mujer es la encargada de preparar la comida, las hijas la 

ayudan en estas tareas, moliendo el maíz, el cacao, etc.; como par 

te del proceso educativo, es decir, que la mujer desde chica se va -

preparando para el desempeño de sus tareas futuras. 

Sin embargo como cada dfa la tierra es menos fertil, tienen - 

que recurrir al mercado de Nacajuca y Jalpa n a las del das de la -

comunidad para cony rar los productos que necesitan como cacao, 

café, etc., lo que hace que el indio establezca relaciones mercan-

tiles y además al participar de una economía de mercado su alimen 

taci6n se ha visto modificada pues ahora intervienen productos de - 

una sociedad de consumo como refrescos, pastas, galletas, etc., 

aunque tienen un papel secundario dentro de la alimentación. 

El indígena por lo general corno sólo dos veces al día, en la -

mañana café y tortillas, dtr ante el día sólo toma "pozol" y hasta en 

la tarde cuando regresa el esposo de trabajar se realiza la comida 



fuerte, compuesta por sopa, guisado, tortillas y "pozol". Sin embar 

go muchas veces sólo toman "pozol" durante el día por carecer de --

o tro alimento. 

MEDICINA TRADICIONAL  

En la comunidad chonta' la concepción de la salud-enfermedad 

se encuentra determinada por las creencias ntagico - religiosas, esto 

es resultado de la visión del mundo que tienen, es decir, que para -

ellos la causa directa de la enfermedad no es el virus sino alguna --

deidad que ha sido ofendida. Esto se debe a la incapacidad del hom-

bre para dominar las enfermedades por el escazo desarrollo de las -

fuerzas productivas entre los Indígenas, lo cual los obliga a atribuir-

les un carácter sobrenatural relacionado con el castigo de un dios. 

La enfermedad es uno de los elementos que ayudan a la cohe—

sión del grupo, por  que dentro de esta concepción mágico - religiosa 

ésta se presenta al violar las normas que lo rigen, como ofender a 

los padres, cometer un delito, "no venerar bien a los santos", etc.; 

lo que obliga a los individuos a no transgredir las normas que esta-

blecen y unen a los chontales. 

El miembro de la comunidad que se encarga de curarlas en—

fermedades es el "yerbatero", por lo general son las penzems más - 



grandes las que s e encargan de estas tale as, los cuales saben todas 

las tradiciones y costumbres de los chontales. La transmisión de los 

conocimientos médicos, que les fue legada por sus antepasados tanto - 

en el aspecto místico es decir de'sus creencias nfagico -religiosas 

asr canoen e 1 aspecto empírico o sea el uso de hierbas y medicinas. 

Esto hace que el yerbatero sea uno de les princirn les miembros que 

se encuentra a la cabeza del grupo, por lo que muchas veces desem 

perla otros cargos sumamente importantes como el de "rezador" del 

pueblo. 

Aquellas que son yerbateros, como lo expresa un indígena es 

por que: 	"Dios les dió ese don y por eso saben curar, ya está en 

las escrituras que debe ser yerbateros y por eso tienen ese don"; -

de tal forma se considera que éstos son personas con determinadas 

características y elegidas por Dios, asf representan el vínculo que 

une lo terrenal con las deidades, las costumbres contemporeness -

los remanentes históricos de la comunidad. 

Dentro de los yerbateros hay especialidades de acuerdo al ti-

po de enfernedzsd, para torseduras, huesos, etc. Aparte de éstos -

existen los curanderos que se encargan de atender las enferme da--

des; pera adenias sus conocimientos incluyen los de la brujería, 

que en algunos casos es utilizada para hacer daño a otra persona, -- 



esto se puede lograr dándole de comer o beber algún brebaje espe-

cial a la persona. 

La terapia que aplican ambos mezcla lo empírico con lo místi 

co, a través del uso de las hierbas medicinales como la yerbabuena, 

ruda, canela, etc.; el uso de purgantes, lavativas, "limpias", sal-

mos dedicadas a un santo en especial como San Miguel, San José o 

varios y ademas incluye el aspecto emotivo psicológico de la rela—

ción que se establece entre el yerbatero y el paciente. 

Un ejemplo delproceso de aprendizaje al que se deben some-

ter los yerbateros es el siguiente, caso tomado del yerbatero de Te 

coluta, él aprendió los conocimientos médicos desde muy joven con 

una de las p ersonas más grandes del municipio de Centla; para lo -

cual estuvo conviviendo con el yerbatero varios meses, pues día --

con día 11 le mostraba como utilizar las m edicinas y hierbas, como 

preparar una pócima compuesta por 120 hierbas, que es el medica-

mento principal que dan a tomar a los enfermos; para prepararla -

se realiza todo un rito, ya que sólo se prepara los jueves, se pren-

de un cirio grande o hachón frente al altar, se pone una olla con agua 

hirviendo y se van agregando las hiervas, durante todo este tipo se -

reza; ya después se poro a enfriar la pócima debajo del altar, la cual 

se receta para cualquier tipo de enfermedad y sólo en caso que esta 

sea muy complicada se le agregan unas gotas de medicina a la póci- 



ma. Al señor que le enseñó la población lo tenía "corno un Rey" por 

que a el lo iban a buscar los enfermos debido a que nunca salía de su 

casa, porque era uno de los secretos de la curación. Antes de aplicar 

alguna receta los yerbateros por lb general les piden a los familiares 

que realicen primero una ofrenda a los dioses o duendes o algún san-

to, en la casa del enfermo. La ofrenda se tiene que hacer durante -

ocho días ya después de esta les da hierbas y medicina. 

Los chontales tambien cuando alguna persona está enferma ha-

cen una promesa para que la persona sane, a cambio de ea o el día -

del santo del pa eblo le dan un "regalo" que puede ser un mantel para 

(.11 altar u otra cosa o el promesero hace una fiesta en su casa. 

El número de yerbateros varía según la comunidad, como en - 

Tecoluta hay 4, en el Barrio de San Marcos 8. Anteriormente no co-

braban por sus servicios, se sostenían con lo que la gente les regala 

ba, en la actualidad si cobran, como el yerbatero del Pajonal el cual 

cobra $ 20.00 por aplicar una "ventosa" para "sacar el aire"; si son 

salmos para que la persona sane de $ 5.00 a $ 10.00 pesos o dl:pen-

diendo del tipo de enfermedad es el precio de la consulta. 

Los partos por lo general son atendidos por las familiares co-

mo la madre, la abte la, tías u otros familiares; por la seguridad --

que dan a la parturienta en un momento tan importante como es el de 



tener un hijo; sólo en caso de urgencia se acude al curandero o si el 

parto es distócico se recurre al médico. 

Actualmente se esta tratando de incorporar a los curanderos, 

yerbateros, etc., dentro de los programas oficiales, como el qie - 

tiene a su cargo la S.S.A. Esta Institución les da un curso de capa-

citación en prime ros auxilios y los titula como Parteros Empíricos 

de la comunidad, por sus servicios les paga $ 500.00 pe sos mensua 

les. 

Entre las enfermedades que más se presentan en la población 

son: desinterfa, diarrea, gastroenteritis, etc., patologías que son 

resultado de sus condiciones de vida pues al no tener agua potable -

ni las condk:iones higiénicas necesarias para mantener una buena - 

3 alud son contraidas estas enfermedades por los niños y adultos. 

Los servicios médicos con que cuenta la población chontal son 

mínimos: 

- Una clínica I.M.S.S. - COPLAMAR en la comunidad de 01-

cuatitán con medico. 

- Centro de Salud en Guatacalca 

- San Simón cuenta con servicio médico cada 15 días 

- Tecoluta segunda sección una clínica I;M.S.S.-COPLAIVIAR 

en construcción. 



FIESTAS RELIGIOSAS 

Los grupos indígenas prehispahicos poseían su propia concep-

ción del mundo que correspondía a sus condiciones materiales de vi 

da, es decir, de su forma de producir. Esta concepción del mundo 

se expresaba en sus creencias religiosas, en sus mitos y prácticas 

rituales, en la educación y pensamiento social; pero con la irrupción 

de los españoles esta concepción fue trastocada, transfigurada por 

la evangelización llevada a cabo por las ordenes religiosas. Así --

paulatinamente la concepción del mundo indígena, de sus deidades 

fie cambiando, ya que esta representación del m undo está sujeta a 

las transformaciones de las condiciones materiales de vida, de las 

relaciones sociales, así que al cambiar la realidad material - eco-

nómica de los indígenas fue ti-codificándose su visión ideológica. Em 

pero, esta concepción del mundo prehispánico no pido ser destruida 

totalmente, porque los indígenas se resistieron al cambio, conser-

vando algunos aspectos de su mundo mezclados con los dogmas de 

la Iglesia Católica. Y es precisamente en el plano ideológico donde 

se manifiesta con mayor fuerza la resistencia que los indígenas han 

presentado desde entonces a la sociedad global, al sistema dominan-

te que los articula y les va destruyendo. Asf encontrarnos que los --

c hontales hoy en día todavía conservan su pensamiento mágico - reli-

gioso frente a la sociedad capitalista; pensamiento de su realidad que 



expresa su visión del mundo, que versa sobre 1 as fuerzas sobrenatu 

rales y deidades a los cuales ellos temen y adoran. 

El contenido de esta concepción está compuesto por elementos 

de una visión mágica de las sociedades prehispánicas, en la que creen 

en el poder de seres no humanos denominadosduendes y de algunos 

animales como el caballo que tienen poder y pueden actuar sobre los 

humanos, siendo por esto Idolatrados y por elementos de la religión 

católica: en la creencia de Dios y de los Santas a los cuales también 

les atribuyen grandes poderes, idolatrando a las imágenes de estos. 

Esta concepción se refleja en estas creencias religiosas, en sus mi 

tos y prácticas rituales como el sacrificio de ganado. 

Como vemos esta concepción conlleva una serie de prácticas - 

rituales que se realizan durante las fiestas religiosas. La importan-

cia de estas fiestas reside en el hecho& que dan lugar a la manifes-

tación4 ideológica en base a la cual se reproduce el grupo y al hecho 

de que la economía chontal se determina en gran medida y se desa-

rrolla en base a la realIzaciónd e las fiestas titulares. Pues ha sido 

a través de ellas que los pueblos chontales han establecido sus rela-

ciones económicas y socio-culturales, permitb indo estrecharlas re-

laciones de reciprocidad entre estos. 

Las fiestas de gran trascendencia en la economía de los chonta 



les, pues el costo de ellas es cubierto por todos los miembros de la 

comunidad, el gasto de la comida, bebida, cohetes, mttsica, es ab-

sorbido por la comunidad entera. Estas a través de la cooperación 

de una cuota establecida por los miembros de la comunidad, que as 

ciende a 50 o 70 pesos, y que es pagada par los honbres, - han con-

s umido el excedente generado en las diversas actividades prcducti--

vas-, manteniendo una homogeneidad económica de los irtegrantes -

del grupo. 

Durante largos años las fiestas pudieron cumplir este papel, - 

pero la lis erción cada cita mayor de los chontales en el sistema ha -

provocado una diferenciación social que no es posible atenuar con la 

realización de las fiestas, cuya principal función actuahnente es la 

ideológica. No obstante, todos los miembros del pueblo cooperan 

para la realización de la fiesta. Y los indígenas de otros pobladcs 

acuden a aquel donde la fiesta se realiza, llevando "enrama" es de-

cir, productos que se dan en la región. Por lo que se observa que -

en su concepción del mundo siguen atm vigentes las relaciones de re 

ciprocidad, cooperación y ayuda mutua. 

En las fiestas religiosas se pone de manifiesto la visión del --

mundo indfgena, su manera de verlo, en una palabra su sincretismo 

religioso. En los puebles chontales se celebran las fiestas titulares, 

es decir, donde se festeja al Sal lo que es el patrón de la comunidad 



y las fiestas de los santuarios que es cuando se celebra al santo de - 

acuerdo al día que tiene fijado en el calendario, siendo de estas (lla-

mas la más importante la fiesta de San Marcos el 25 de abril, Santo 

que ocupa un lugar destacado en todos los puebles chontales pues se 

le considera el protector del ganado, siendo estos animales muy - -

apreciados en la economía de los chontales. 

Las fiestas se realizan en cada uno de los poblados y ranche-

rías chontales, pues cada uno cuenta con su Santo Patrón, los cuales 

fueron acogidos por diversas razones como.  asegura Warman por .. 

u. ,.la época de la fundación o el patronazgo prehispánico, la presencia 

de una orden religiosa, la devoción personal de los conquistadores 

o la aparición milagrosa de un santo... "(l) Además estas fiestas -

religiosas están determhadas por el calendario litúrgico católico. 

(1) Warman G. Arturo. "El calendario de fiestas y ferias populares" 
p. 38 



Calendario de Fiestas Titulares 

en los Poblados Chontales. 

POBLADO 	 FIESTA 	 FECI IA 

Guatacalca 	San Marcos 	 25-abril 

Virgen de la Concepción 	 8 -diciembre 

Santo Domingo 	 4-agosto 

San Francisco 	 4-octubre 

Gua ytalpa 	San Martín 	 11-marzo 

San Pedro 	 29-junio 

San Francisco 	 4-octubre 

Isla Guadalupe 	Virgen de Guadalupe 	 12-diciembre 

Jiménez 	Señor de Tila 	 2°  viernes de 

cuaresma 

Mazateupa 	San Lorenzo 	 5°  viernes de 

cuaresma 

San Lucía 	 13-diciembre 

Santo Domingo 	 4-agosto 

Olcuatitán 	Nuestro 6eñor de la Salud 	 ler. viernes 

de cua resma 

La Candelaria 	 2-febrero 

Nuestra Señora de la Natividad 	8-septiembre 

pero se festeja el: 	 8-marzo 



Oxiacaque 

San Isidro 

San Simón 

Tapotzingo 

Samaritana 	 4°  viernes de 

cuaresma 

Nuestra Señora de la Asunción 	15-agosto 

pero se festeja el: 	 20-mayo 

San Isidro Labrador 	 15-mayo 

San Román 	 3er. viernes 

de cuaresma 

San José 	 19-marzo 

San José 	 19-marzo 

La Natividad 	 25-diciembre 

Nuestro Señor de la Salud 	 ler. viernes de 

cuaresma 

San Pedro 	 29-junio 

San Miguel Arcangel 	 29-septiembre 

Virgen de la Concepción 	 8-diciembre 

Nuestra Señora del Carmen 	16-julio 

Virgen de la Asunción 	 15-agosto 

San Antonio 	 13-junio 

San Román 	 3er. viernes 

de cuaresma. 

San José Pajonal 

San José el Sitio 

Tecoluta la. 

Sección 



Tecoluta 2a. 	La Santa Cruz 	 3-mayo 

sección 	 Nuestro Señor de la Salud 	 3er. viernes 

de cuaresma 

San Antonio 	 13-junio 

Tucta 	 Señor Santiago 	 25-julio 

San Esquipulas 	 15-enero 

San Mateo 	 21-Septiembre 

En las poblaciones de Tecoluta la y Tecoluta 2a sección se 

celebran las mismas fiestas debido a que antes eran un solo pobla 

do. 	La fiesta Titular es la que cambia, en Tecoluta la. sección -

es la Virgen de la Asunción que celebran el 15 de agosto y para -

la segunda sección es la Santa Cruz el 3 de mayo. Las otras fies 

tas son San Antonio el 13 de junio y el 3er viernes de cuaresma, - 

en el que veneran en Tecoluta primera a San Román y en la segun-

da al Señor de la Salud. Esto es porque los 5 viernes de cuaresma 

a cada comunidad chontal le corresponde celebrar uno. Durante la 

celebración de las fiestas los patrones-autoridades religiosas-se diri 

gen a las casas de aquellos que le han prometido algo al santo; para 

llevarlo a la iglesia. Entre las cosas que prometen sobresalen las 

velas. Es importante señalar que los indígenas de Tecoluta la. sec-

ción conservan una máscara que tiene forma de una cabeza de gigan 

te, esta hecha de caoba con una bola de oro en la frente; es muy - 



antigua y los chontales ignoran quien la hizo y cuanto tiempo tiene - 

en su comunidad, pues ha ido pasando de generación en generación. 

Esta máscara es venerada y la utilizan para danzar con ella al lado 

de un caballito que también está hecho de madera durante su fiesta 

titular, pues solamente es durante ésta que baila el gigante, el ca-

ballito y el baila-viejo. Solo en este poblado se conservan la más-

cara y el caballito, porque las de los demás poblados fueron quema-

das durante el periodo de Garrido. La máscara y el caballito son 

guardados por el patrón en su casa. Esta máscara no sólo es con-

siderada como propiedad de los indígenas de Tecoluta primera, sino 

también de los de la segunda; la relación que existe entre los chon-

tales de estas dos comunidades es muy estrecha, cuando se celebran 

las fiestas titulares de las dos, todos los chontales de ellas cooperan 

además de que los indígenas llevan enrama. 

Además también mantienen estrechas relaciones con los chon-

tales de los poblados de San José Pajonal, el.Pastal y los de Tecolu-

tilla. Pues también participan de ambas partes en las fiestas titulares 

llevando enrama; pero cada vez es menor la participación de los in-

dígenas de Tecolutilla -poblado del municipio de Comalcalco-, porque 

estos se han entrelazado con la población no indígena. 

Tecoluta primera y segunda tienen sus iglesias, la de la prime 

ra es vieja con vigas en el techo que terminan en forma de cocodrilo, 



en el altar está el Señor San Román y algunos otros santos, entre -

los que destaca San Marcos; la iglesia de la segunda, está hecha de 

guano y sólo tiene un Cristo en el fondo. En Tecoluta segunda exis-

ten 3 patrones y 4 rezadores. 

En San Isidro como su nombre lo indica su fiesta titular es el 

15 de mayo, cuando se venera a San Isidro Labrador. Y también - 

festejan a San Román; a estas fiestas también acuden chontales de - 

otras comunidades. Su iglesia tiene una estructura diferente a las -

demás, en forma de castillo, pero esto está sobrepuesto a la cons-

trucción original. 

La fiesta titular de San Simón es el 29 de junio, que es cuando 

se festeja a San Pedro, y también se festeja el ler. viernes de cua-

resma el Señor de la Salud; para el día de San Pedro gente de Mecoa 

cán va a San Simón con enrama y regalan un toro e igual hace la -

gente de San Simón para la fiesta de Mecoacán el 15 de mayo. 

En Guaytalpa se venera a San Martín el 11 de marzo y también 

festejan a San Pedro el 29 de junio y a San Francisco el 4 de octubre. 

Las Fiestas más importantes de Tapotzingo son el 29 de sep-

tiembre San Miguel Arcángel, el 8 de diciembre Santa María Concep-

ción y el 16 de julio Nuestra Señora del Carmen. 



El Santo Patrón de Mazateupa es San Lorenzo que lo celebran 

el 5°  viernes de cuaresma; además celebran fiestas el 13 de diciem-

bre, día de Santa Lucra y el 4 de agosto a Santo Domingo; al igual 

que en los otros pueblos a estas fiestas asisten indígenas de comuni 

dades de Tecoluta, Tapotzingo, San Simón, los cuales llevan enrama. 

El Santo Patrón de Tucta es el Santo Santiago, lo celebran el 

25 de julio, este Santo afirman los indígenas que fue traido por los 

españoles como regalo por un capitán, tienen en el altar de su igle-

sia a este santo y se puede apreciar que es muy antiguo, su vesti-

menta es un traje negro con un sombrero de igual color, de barba, 

montando un caballo blanco y porta una espada. Este Santo es muy 

importante para todos los chontales de la región, pues en los alta-

res de todas las casas se encuentra. 

Otras fiestas importantes so n el 15 de enero el Señor Esquipu-

las y el 21 de septiembre San Mateo, que también se festejan en 

Tucta. 

En Guatacalca, la fiesta titular es el 25 de abril, dia de San 

Marcos, pero también veneran a la Virgen de la Concepción -8 de 

diciembre-, a Santo Domingo -4 de agosto-, San Francisco -4 de oc 

tubre-, y a otros como la Virgen Campechana, San Sebastián. Estos 

santos señalan los chontales los trajeron los españoles al igual que - 



los Santos de Oxiacaque y los de Tucta. En el vitral central de la 

iglesia se encuentra la virgen de la Concepción, esta virgen es muy 

venerada porque es considerada corno la protectora de las gallinas, 

debido a esto en su día matan veintitantas gallinas que las mujeres 

cocinan para presentar como ofrenda y después sean comidas por - 

toda la comunidad. 

Las fiestas que celebran en Olcuatitán son: La Candelaria el 2 

de febrero, Señora de la Natividad el 8 de septiembre que fue cam-

biada al 8 de mayo y Nuestro Señor de la Salud el primer viernes de 

cuaresma. Además de éstas los indígenas de Olcuatitán veneraban a 

la Santísima Trinidad que estaba representada por 3 cajas de madera 

que tienen en la iglesia, en cada caja había una vela y semillas de 

todas las plantas y frutas que se dan en la región; estas cajas son -

muy antiguas. Para venerarlas era preciso que se reunieran 3 per-

sonas, para que fueran solicitadas al Patrón, para llevarlas a sus ca 

sas, en la casa de uno de ellos hacían la primera fiesta que duraba 

3 días, durante los cuales, al igual que en las fiestas titulares hacían 

enrama, ofrenda y desenrama y se bailaba el "baila-viejo", se invi-

taba a familiares; las cajas eran abiertas, toda esta celebración en -

la que se rezaba y se ofrecía era con el propósito de que La Santísi 

ma Trinidad les brindara abundancia, salud y buena suerte. Al ter-

minar la fiesta en la casa de una de las 3 personas, le correspondía 



a otra hacerla en su casa, hasta que se hacían las 3 fiestas, pues 

no se podían entregar las cajas hasta que no se realizaran las 3 fies 

tas. Así 3 grupos de personas iban a entregar al mayordomo las ca 

jas y ese día se hacía fiesta. Esto dejó de hacerse aproximadamente 

hace unos 8 ó 10 años. Las cajas continúan estando en la iglesia. 

En Isla Guadalupe se festeja a la Virgen de Guadalupe el 12 de 

diciembre, los indígenas de esta comunidad están estrechamente liga 

dos a los de Oxiacaque y San José del Sitio; entre ellos cooperan para 

realizar sus fiestas y asisten a ellas con enrama. 

La fiesta titular de Oxiacaque es Nuestra Señora de la Asunción, 

que ahora es celebrada el 20 de mayo y no el 15 de agosto, porque 

el pueblo en ese mes se inunda. Además celebran el cuarto viernes 

de cuaresma y a San Marcos. 

La Fiesta titular de El Sitio es San José el 19 de marzo y ce-

lebran también la navidad el 25 de diciembre. Existen 2 capillas en 

la comunidad, porque la población se encuentra dividida por un pro-

blema de tipo religioso. 

Es de llamar la atención que los Santos que tienen en todos los 

pueblos y rancherías chontales están vestidos como los indígenas, los 

adornan con flores en la cabeza y con hileras de cacao. 



Corno decíamos, San Marcos es un Santo muy importante para 

los indígenas, por lo que en su día es festejado en varias comunida 

des como; Guatacalca, Tecoluta, Guytalpa, Barrio de San Marcos, - 

Oxiacaque. Además todas las comunidades' celebran a la Santa Cruz 

el 3 de mayo en sus casas, con ofrendas de dulce de camote, pláta-

no, calabaza; que después de ser ofrecido puede ser comido por fami 

liares y amigos que son invitados. Para ello arreglan sus altares que 

tienen en sus casas con flores corno gardenias y jazmines, etc. La 

cruz es envuelta en hojas de plátano para adornarla. 

Ahora bien, es indispensable señalar que algunos hechos histó-

ricos afectaron gravemente la realización y desarrollo, no sólo de -

estas fiestas sino de toda la organización social chontal, sobre todo 

durante el periodo en que el Licenciado Tomás Garrido Canabal domi 

nó política y económicamente a Tabasco, periodo que va desde 1922 

hasta 1933. Este periodo se caracterizó por el cacicazgo que deseco 

penó Garrido, que pretendía la modernización del estado y con ello un 

mayor desarrollo capitalista en Tabasco. Para que esto fuera posible 

quizo desfanatizar a los tabasqueños, borrar sus dogmas religiosos, - 

llevando a los extremos la persecución religiosa, que se caracterizó -

por la"quema de santos", por la destrucción de templos, casas, imá-

genes, etc. 



Toda práctica o demostración religiosa quedó prohibida bajo la 

pena de severos castigos, Así las fiestas de los indígenas se supri 

mieron durante este período; y con ello todas las prácticas rituales 

que se hacían durante éstas, dejaron de bailar el baila-viejo y el ca 

ballito, así como dejaron de hacer la ofrenda, aunque ésta no total-

mente porque los mayores iban en las noches a la montañerfa a ha-

cer la ofrenda a escondidas, también desaparecieron los mayordomos 

y patrones. 

La principal actividad de la persecusión religiosa se centró én 

la quema de santos, las bandas de Garrido llegaban frecuentemente a 

los poblados indígenas para quemar a los Santos que tenían en sus -

iglesias, así como todas aquellas imágenes que tuvieran los chontales 

en sus casas, quienes bajo amenazas y castigos las entregaban, fue-

ron quemadas las imágenes de San Marcos de Oxiacaque; San Román 

y la Virgen de la Concepción de Tecoluta y el altar de la iglesia de 

Oxiacaque. Así como las máscaras que tenían en forma de gigante y 

los caballitos con los cuáles danzaban, únicamente en Tecoluta no se 

quemó la máscara del gigante porque los indígenas la escondieron. 

Pues ante la quema de santos que realizaban los hombres de Garrido 

los indígenas escondieron a sus santos principales -milagrosos-, y 

sus instrumentos musicales en lugares inhóspitos e Incomunicados don 

de no pudieran ser encontrados, como los jaguactales, popales, mon- 



tañería; así los indígenas de Oxiacaque escondieron a sus santos en 

Cantemoc, otros los escondieron en la playa. También la iglesia 

de Guatacalca iba a ser destruida, pero un maestro de esta comuni-

dad acompañado por otros indígenas fueron a pedirle a Garrido que la 

dejara para que ésta funcionara como escuela y así sucedió. "Noso-

tros -dice un viejo de Olcuatitán- les temíamos a la gente de Garri 

do Canabal porque era gente mala, quemaban a los Santos, por eso 

nosotros los escondíamos en la popalería". 

Cuando llegaban las bandas de Garrido a las comunidades, los 

chontales salían de sus casas y se iban a esconder a la montañería, 

pues estos hombres se robaban el ganado y a las muchachas. Cuando 

se escondían a los niños pequeños les ponían un trapo en la boca pa-

ra que no lloraran y no fueran descubiertos, porque si no los mata-

ban. "A un Indígena -dice un chontal de Guatacalca- que los garri-

distas encontraron en el pueblo lo ahorcaron". O muchas veces, cuan 

do los llegaban a encontrar los obligaban a darles de comer y de be-

ber. Además Garrido ordenaba que los padres les enviaran a sus hi-

jas a la playa para que se bañaran con él y aquél que no obedecía era 

: ahcrcado 9 encarcelado. A alguna de estas muchachas llegó a rega-

larles máquinas de coser o algún semental. 

Las fiestas de los indígenas fueron suspendidas y en lugar de - 

ellas Garrido organizó las ferias regionales o exposiciones, así "... 



las fiestas religiosas fueron convertidas por decreto en la feria de la 

yuca o de la naranja, según el producto más importante del pueblo - 

celebrante. Varios conflictos fueron causados por este enfrentamien-

to entre el pueblo y sus costumbres ancestrales, algunos de ellos ter 

minaron en forma sangrienta."' Así en Guaytalpa y Tucta durante el 

periodo garridista se hacían ferias a las que acudía el propio Garrido 

que llegaba en avión. Este hacía tocar a los tamborileros y bailar a 

los indígenas frente a gente no indígena, pagándoles algunas veces por 

hacer ésto. 

Durante todo este tiempo, a los indígenas se les prohibió hablar 

en chontal; el que llegaba a hacerlo era encarcelado e igualmente su-

cedía con su vestido tradicional, por lo que lo fueron abandonando. 

Por otra parte estaba prohibida la venta de licores, así que no 

se bebía, esta era la campaña antialcohólica que emprendió Garrido; 

así también impulsó la asistencia a las escuelas, en los pueblos ha-

bía reuniones con el fin de motivar a los indígenas a asistir a la es-

cuela. Además se obliga a los indígenas a ir a trabajar un día al - 

mes en la construcción de la carretera de Nacajuca a Villahermosa -

trabajo pesado porque sólo era hecho con palas. Les iba tocando co-

munidad por comunidad, era trabajo forzado sin pago alguno. Esto 

no les agradó a la mayoría de los indígenas, se les obligaba a traba- 

1 Martínez Assad, C. El Laboratorio de la Revolución. El Tabasco 
Garridista. p.46 



jar de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde "nos tenían corno es-

clavos", señala un chontal. Todos los actos que se realizaron en los 

pueblos chontales fueron hechos por miembros del Bloque Juvenil Re-

volucionario, organización mejor conocida como las Camisas Rojas; 

cuyas acciones estaban orientadas a cumplir los objetivos marcados 

por el garridismo, sembrando con ellos terror en la región. Muchos 

indígenas se vieron forzados a participar en el Batallón de las Camisas 

Rojas, recorriendo diversos lugares del Estado pero sin saber por -

qué, ni para que, y eran obligados a ir a Villahermosa a las manifes 

taciones, dándoles alojamiento y comida; siendo ésto muy frecuente. 

Así, cualquier manifestación de tipo religioso estuvo prohibida 

durante el tiempo que Garrido gobernó Tabasco, los pueblos chonta-

les dejaron de realizar sus fiestas, lo que provocó que éstos fueran 

olvidando de qué manera se habían venido desarrollando y lo más im-

portante aún, que algunas cosas perdieron su significado profundo re-

ligioso; cuando terminó la gubernatura de Garrido los indígenas quie-

nes todavía conservaban su mentalidad religiosa, desearon volver a - 

hacer sus fiestas, teniendo que acudir a los viejos de la comunidad -

para que les dijeran como se hacían antes y de esta manera, empeza 

ron a reanudarse las celebraciones de éstas. 

La celebración de las fiestas ha ido modificándose, no obstante 

se realizan en gran medida de igual forma como se hacían mucho - 



tiempo atrás y su propósito no ha cambiado sustancialmente. El pro 

pósito fundamental que se persigue con la realización de las fiestas es 

venerar al Santo Patrón o a otras imágenes de Santos que tienen en 

cada pueblo por medio de la presentación de la "enrama" y "ofrenda" 

para que los santos sean complacidos y así se protejan al ganado pa-

ra que éste no se enferme y cuiden de la salud y bienestar de la fa-

milia. Además las fiestas conjuntamente con las ofrendas tenían una 

función muy importante para la comunidad pues servían como un me-

canismo de "desahorro", al representar un gasto muy fuerte para la 

misma, cuando era la fiesta del pueblo o para aquellas personas que 

hacían ofrendas en sus casas, pues las fiestas las trataban de hacer 

lo más grande posible y así ayudaban a regular la acumulación de ca 

pital dentro de la comunidad pues no permitían que aquellas personas 

obtuvieran más capital, extrayendo los excedentes generados en el -

grupo, por ser tan elevado el costo de éstas; en la fiesta titular se 

gastaban aproximadamente $20,000.00 o más, y todos cooperaban para 

la celebración. A cambio de esto la comunidad o aquellas personas 

que hacían ofrendas obtenían prestigio. 

Generalmente las fiestas duran 4 días, aún cuando se inicia -

desde 9 días antes con el novenario o rosario que consiste en que ca 

da uno de estos 9 días un indígena acude a la iglesia para ofrecer - 

flores y rezar el rosario con su familia y amigos, pero esto se hace 



más extensivo porque de hecho participa toda la comunidad, primor 

dialmente las mujeres. Y esto se hace cuando el pueblo realiza una 

asamblea para organizar la fiesta, que es el momento en ql que se 

anotan 9 personas para realizar los rosarios. En los rosarios, den 

tro de la iglesia hay música tocada por los músicos de viento, es -

decir, que tocas instrumentos de viento como la trompeta, el saxo-

fón, etc., y se queman cohetes. 

Algunos años atrás en los 4 días que duran las fiestas se rea-

lizaban diversas actividades. Estos días eran: 2 días antes de la -

fecha principal en que se festejaba el santo y un día después de ésta. 

El primer día se colocaba al Santo festejado en el altar y se presen 

taba la enrama de los productos que se obtenían, tales como: plátano 

camote, yuca, papaya, sandía, maíz, cacao, piña; hasta animales co-

mo reses, cerdos o gallinas que eran colocados en el altar. A un 

lado de éste, colgaban en el techo la fruta, adornando la iglesia, -

esto es conocido como la "enrama" porque la fruta se amarra de unos 

palos de jagUacte, de modo que la fruta queda colgando simulando una 

rama. Antes cada familia llevaba hasta 5 o 6 palos. La enrama no 

sólo es llevada por los miembros de la comunidad, sino que todas las 

comunidades participan, es decir, que cuando es la fiesta del Santo 

Patrón del pueblo de alguna comunidad, todos los demás pueblos par-

ticipan llevándola como regalo; por lo que ésta era muy abundante, a 



cambio de esto los indígenas de la comunidad festejada les ofrecían 

alojamiento, alimento y además la participación en todos sus ritua-

les y actividades. Lo que nos demuestra que la enrama es la forma 

en que se manifiesta las relaciones de reciprocidad; pues a través de 

esta, se demuestra la ayuda económica que se dan entre todos los -

pueblos chontales, cooperación que se simboliza en la enrama, tanto 

en el aspecto económico como en el ideológico, cohesionando al gru-

po, ya que las fiestas son el momento en que los chontales se unen y 

conviven en su forma de pensar, vivir, etc.; renovando sus valores y 

autoidentificándose como grupo. La enrama es entregada en el altar 

por uno de los patrones del pueblo visitante con todo su cortejo que lo 

acompañó, al patrón encargado de la fiesta; por lo que también es una 

forma de reafirmarse las autoridades religiosas en los cargos que ocu 

pan, como representantes de la comunidad chontal. Además en el se-

gundo dfa.se preparaba la ofrenda que había de presentarse al día si-

guiente, se hacía velorio, es decir, que durante toda la noche se per-

manecía en la iglesia rezando hasta el amanecer para celebrar al San 

to. El tercer día que es el principal se presentaba la enrama y la -

ofrenda que era fundamentalmente carne de res, cerdo, caldo, pozole, 

"manea" (especie de tamal que sirve para acompañar el caldo) o dul-

ces hechos de plátano, camote, yuca, coco; esto era colocado en el -

altar y ofrecido a los santos así como a los duendes; después de esto 

la comunidad se comía la ofrenda. Y en este día se danzaba. Por 



Mimo 	y para dar término a la fiesta, el cuarto día se realizaba 

la desenrama que consistía en que todo lo ofrecido como enrama era 

distribuido entre toda la gente para que se lo comiera. Y se regre-

saba_ a su lugar el Santo. Durante estos días tocaban los tambori-

leros, quienes tocan danzas antiguas que son especialmente para ser 

tocadas durante los actos religiosos, también se bebía "guarapo" 

bebida fuerte hecha a base de panela, agua y"palo borracho" que es 

el que hace fermentar la bebida, siendo esta preparada desde 8 días 

antes. 

Para realizar las fiestas los indígenas siempre se han reunido, 

hacen asambleas para decidir como hacerlas;en dichas asambleas des-

empeñaban un papel importante los viejos de la comunidad, quienes se 

sentaban hasta adelante y era a quienes se les preguntaba como querían 

que fuera la fiesta; así ellos eran los que decidían como había de ha-

cerse. 

La celebración de las fiestas era: en un ambiente de absoluto -

respeto y solemnidad, a ellas no podían asistir los niños .pi los ado-

lescentes, sólo los mayores. Durante éstas se danzaba el "Baila-viejo" 

(Kojo'c) danza con un profundo sentido religioso-pagano, realizada por 

hombres que portaban una máscara de viejo y dentro de la iglesia, -

también se bailaba la danza del "caballito"; danzas que eran acompa-

ñadas por los tamborileros, quienes tocaban sones como el de "San -

Miguel", y "Santiago". 



Para preparar la ofrenda y la comida que se iba a dar a toda 

la comunidad y a los indígenas de otros poblados que acudían, se 

mandaba llamar a las viejitas del pueblo para que dieran 3 días de 

servicio a la comunidad, para que fueran a la casa del mayordomo 

o patrón donde tenían que moler en la piedra (metate) el maíz y ca-

cao para hacer el"chorote", "uliche" -caldo de res con maíz molido, 

las maneas; el turulete - tortilla de maíz con manteca, huevo y 

azúcar-; el sisgtla -dulce de maíz- y los dulces de camote -chab de 

acum-, calabaza -chab de churo-, cacao -chab de cacao-, plátano - 

chab de ja'as- y la conserva de trónja. 

Esto mucho tiempo atrás era simbolizado por 2 viejitas, quie 

nes se colocaban frente al altar de la casa con una vela para prepa 

rar el pozol durante toda la noche, y a éstas se les daba tabaco (ra 

pe), mientras las mujeres hacían esto los hombres mataban a las 

reses que iban a ofrecer, e iban a los manglares a traer cera de las 

colmenas para fabricar velas que eran colocadas en el altar los días 

de la fiesta y eran encendidas con el fin de que los santos les pro--

porcionaran "gracias", es decir, dones o favores; los patrones pre-

paraban el guarapo. Cuando las mujeres terminaban y todo estaba 

listo avisaban al patrón, entonces todo lo preparado era puesto en 

"cajetes", apastes y jícaras que se colocaban sobre un petate delan-

te del altar, y así se ofrecía, toda la población Iba a la iglesia a - 



a hacer la ofrenda y en el altar se colocaba maíz y cacao, los cirios 

o hachones y los sahumerios. La ofrenda era hecha para que los san 

tos o duendes, les dieran maíz abundante, es decir, que la cosecha - 

se diera en abundancia y fuera buena, el ganado no se muriera, la - 

pesca no escaseara, se criaran bien los animales, los hijos fueran -

buenos y estuvieran bien de salud. Así la ofrenda es la expresión - 

prístina y más representativa de sus creencias mágico-religiosas, de 

su concepción del universo, la naturaleza y el cosmos; donde se vin-

culan la concepción del mundo actual y la forma de vida de sus ante-

pasados, lo que implica la transmisión de normas y valores que rigen 

social e ideológicamente al grupo, al presionar a los indígenas a ac-

tuar coherentemente de acuerdo con la forma de vida social estable-

cida. Además interrelaciona las actividades económicas con el penca 

miento religioso chonta!, al ofrecerle al Santo lo que se obtiene de -

sus actividades productivas fundamentales como es el maíz, cacao, 

ganado y sus alimentos básicos. Dando así a través de ésta gracias 

por lo que tienen y por la producción que obtienen. 

El encargado de ofrecer la ofrenda al Santo es el "ofrendero" 

del pueblo, ésta se hacía a medio día, del ella principal de la fiesta. 

Durante la celebración tocaban los tamborileros y danzaban el"Baila-

viejo". Todos estos alimentos, danzas y músicos que se mencionan, 

se realizan únicamente para las fiestas religiosas. Después de haber 



terminado el ritual se repartía la ofrenda entre todos, esto es muy 

importante, porque ésta se repartía en representación de que todo lo 

que tenían era comunal, por lo que debería de ser compartida por - 

todos. Las ofrendas del Santo Patrón del pueblo se realizaba con la 

cooperación del pueblo, ayuda que podía ser monetaria o con anima-

les. 

También se realizaban otro tipo de ofrendas a los Santos y és-

tas son en las casas particulares de los indígenas, se llevan a cabo 

por alguna promesa o para festejar los Santos que . tienen en el altar, 

ya que todos tienen en su casa un altar, como por ejemplo, las ofren 

das para el Señor Santiago, la Virgen del Carmen, San Antonio, Se-

ñor de Tila, Corpus Cristhi. Para estas ofrendas se compraban 20 -

costales de maíz, cacao; cajas de velas, etc. Se invitaba a familia-

res, amigos, al "Baila-Viejo" y "Tamborileros", la fiesta duraba 3 -

días. El primer día se van a pedir con sus compañeros las imágenes 

que van a acompañar al Santo, se arregla el altar. y los invitados acu 

den a "deslochar" o desgranar el maíz y se lo llevan a sus casas junto 

con el cacao a moler. El segundo día se prepara el "chorote", las 

maneas, el "uliche", dulces, tamales de pescado , carne y guarapo. 

El tercer día se ofrece la comida en la ofrenda y después se reparte 

entre los invitados. De la ofrenda y la fiesta se encargaba el "reza-

dor o patrón", durante los 3 días, él era quien rezaba al santo. - 



Y por último ya que la gente se iba; el "rezador" le pide a los santos 

que la "casa quede libre", y no se presente ninguna enfermedad, por 

la gran cantidad de gente que acude a la ofrenda. La ofrenda dentro 

de su concepción mágica la hacen de comida para que la "olieran los 

santos y para que viniera a comer". 

Aparte de estas ofrendas había otras, entre las ofrendas más 

importantes se encuentran las dedicadas a los duendes. La existencia 

de este tipo de ofrendas nos demuestra la idolatría que había entre los 

chontales a sus dioses; los duendes eran resultado de la deidificación 

que los indígenas han hecho de los fenómenos de la naturaleza, lo que 

nos remonta a la época prehispánica donde los principales dioses eran: 

El Sol, la luna, el cielo, la lluvia. Astros que permitían la sobrevi 

vencía del grupo, es decir, que el sol representaba calor, abrigo y -

que la cosecha pudiera madurar; la lluvia tiempo de siembra y no só-

lo por esto sino por los otros significados que les atribuían. Para los 

chontales, los duendes adquieren 3 formas y una de ellas se simboli-

za en los remolinos, fenómeno natural que los indígenas no pueden --

controlar, por lo que les temen y rinden tributo, pues para ellos los 

remolinos significan fuerza y calamidades para la comunidad; por lo 

que les atribuyen características sobrenaturales. Las otras 2 for--

mas son: los negritos y los "juguetes de los duendes" 

Los chontales realizaban las ofrendas a los duendes el día de - 



la fiesta titular del pueblo, por lo que sólo se realizaba una vez al 

año, principalmente los jueves o viernes que son los días más pro-

picios para este tipo de celebraciones; la ofrenda la hacían en la igle 

sia, donde los duendes eran simbolizados en unos "negritos", porque 

"los negritos se comunicaban con los duendes", los cuales miden aproxi 

madamente 20 centímetros y son del color de la cera de colmena, a -

estos negritos les denominan "Los Reyes del Campo"; porque son los 

que se encargaban de cuidar todo Malle la tierra produce, los indígenas 

por eso les hacían ofrendas para que se diera buena cosecha, para que 

el campo produciera más, para que nada malo sucediera en la comuni 

dad; pues "así como hay Dios, hay cielo por eso veneramos a nuestros 

reyes, para que nada malo suceda". 

La ofrenda la realizaba el patrón del pueblo, el más viejo y es 

quien presentaba y ofrecía la ofrenda a los duendes, la ofrenda la po-

nían en el altar, los negritos a un lado de los santos católicos; se ha-

cía una ofrenda especial pues era dedicada a los duendes, "se confec-

cionaban los utensilios pequeños para que éstos pudieran comer"; en 

jícaras chiquitas con sus remos o cucharas hechas de palo de cedro, 

pino o caobas  se ponía el chorote, la comida en "apastes" pequeños, 

la cual era de pavo, pescado, res; y además dulces de camote, coco, 

calabaza, preparados con miel de monte en jícaras chiquitas se ponían, 

aparte les ponen maíz quebrado y tostado y 4 cirios. 



Después de terminada la ofrenda en la iglesia, los curanderos 

o brujos se llevaban la ofrenda envuelta en hojas de plátano a las - 

montañerías que es donde habitan los duendes, los brujos saben el -

lugar donde viven, ya que tienen lugares especiales para reunirse, en 

algunos casos son las chozas abandonadas entre las montañerías, don 

de los asientos que tienen son armadillos o tepescuincles y los únicos 

con los que pueden comunicarse son con los brujos,que tienen que ser 

los más preparados, a éstos les dicen que día quieren la ofrenda y -

como la desean, con dulces, guarapo, tabaco, cigarros, chorote, etc. 

La ofrenda la tenían que hacer con el mayor respeto y serie-

dad porque si algo de la ofrenda se llegaba a caer o derramar, pasa-

ba algún acontecimiento malo, como epidemias, "todo el pueblo se en 

fermaba y esto lo hacían por maldad los duendes", para que tuvieran 

mayor respeto a sus reyes. La ofrenda la tenían que hacer una vez 

al año obligatoriamente porque si no "los duendes se enojaban y les 

mandaban enfermedades y d ganado se moría". 

Los duendes son de la siguiente forma: son bajitos como de -

unos 70 centímetros aproximadamente y son un viejito y una viejita 

(vinculación que existe con los negritos) tienen el cabello blanco, la 

cabeza ancha, los pies volteados; se aparecen por lo general en la , 

noche y emiten un sonido muy especial como un chiflido y pueden - 



volar y se encuentran bajo la tierra. En el día se manifiesta su pres 

cencla cuando se presenta un remolino. Los objetos prehispánicos que 

se han encontrado en la zona son atribuidos a los duendes y les llaman 

"los juguetes de los duendes", que pueden ser comales, ollas, figuras 

de mujeres, cabezas de perros; todos son hechos de barro y son de 

tamaño pequeño; lo mismo sucede con los montículos que cubrían o -

cubren alguna pirámide, ya que piensan que éstos son hechos por los 

duendes. 

En la actualidad ya no se hacen este tipo de ofrendas, sólo en 

algunas excepciones, y a esto le atribuyen el que la tierra ya no sea 

tan fértil y las cosechas sean pobres, "cuando se terminó con la Reina 

del Campo, se acabó todo, porque antes había de todo y mucho"; por-

que los negritos con los conflictos religiosos los tiraron al do o los 

quemaron, así los indígenas vinculaban este hecho con la no producción 

de la tierra, ya no hay tanto ganado, y por lo tanto ya no se hacen -

las ofendas a los duendes. 

También se realizaban otro tipo de ofrendas especiales, la más 

Importante para la comunidad chontal son las ofrendas que se hacen 

durante la siembra, otras de menos importancia son la de las ánimas, 

los entierros y las de los enfermos. 

La ofrenda de la siembra del maíz adquiría diferentes =dan- 



dades; en el poblado de Guatacalca se realizaba de la siguiente forma: 

el primer día de la siembra se pone una cruz donde se va a sembrar, 

se hace la ofrenda con pozol y comida y se reza para que la cosecha 

sea abundante; la cruz se dejaba hasta que se cosechara la milpa en 

señal de que Dios se quedaba cuidando su milpa, porque la cruz es el 

cuerpo de Dios. Y cuando el maíz se perdía porque se picaba se uti-

lizaba durante la cosecha del año, la cual empieza con las primeras 

lluvias de mayo, el maíz lo quemaban en medio de la milpa y lo ofre 

cían al Señor, en demostración de que todo lo que produce la tierra -

sirve; porque el humo que se desprende sube al cielo con el Señor y 

vuelve a bajar en forma del espíritu de Dios para que la cosecha fue 

ra buena. La ofrenda vinculaba a los chontales no sólo en el aspecto 

religioso, sino también en el trabajo, pues como los trabajos eran co 

munales y todos se ayudaban en la ofrenda y en la siembra, a los ta-

pisqueros y mecapaleros se les regalaba una red o costal de maíz por 

la ayuda que les daban y para que las cosechas fueran más abundantes. 

En Olcuatitán, la ofrenda del cultivo se hace en el mes de ma-

yo, todo el pueblo se reunía en la iglesia. En el altar se ponía la 

Virgen de la Trinidad y otros santos, se ponían 3 cirios o hachones 

representando las 3 divinidades, la ofrenda se hacía de maíz, cacao, 

sandía, melón, piña, plátano, coco; se hacía caldo, se invitaba a los 

tamborileros y Baila-Viejo, se le pedía a la Virgen que "cuidara la 

milpa", no se inundara; la fiesta duraba 3 días. 



En Tecoluta la ofrenda es de la siguiente forma: el maíz nue-

vo de la cosecha que se va a dar en la cosecha del año lo ofrecen 

el 3 de mayo a la Santa Cruz en la igleáia, donde la ofrenda princi-

pal la constituyen las primeras mazorcas que se obtienen en señal de 

agradecimiento. Aparte de esto, los indígenas adornan su altar con 

flores y ponen dulces de camote, yuca, etc. como ofrenda. En va-

rias comunidades como Guatacalca, La Cruz, Tecoluta; la celebra-

ción de la Santa Cruz se vincula con la milpa del año p la primera 

siembra del maíz, que es la más importante, por ser la más abun 

dante. 

Además se hacen ofrendas para otros cultivos como el coco, 

arroz, cacao, frutales como la sandía, etc. 

La ofrenda de las ánimas la realizan el día delos muertos, 

el 2 de noviembre, en sus casas los indígenas ponen en el altar o-

frenda de tamales de pescado y frijoles, prenden velas y después de 

haber rezado se la comen. La ofrenda la ponen porque "las ánimas 

aunque no estén presentes, bajan a vigilar a los vivos, aquel que no 

les pone ningún regalo lo castigan"; también llevan flores al panteón, 

rezan y se hace la misa de difuntos para todo el pueblo. 

Entierros, cuando una persona fallece se acostumbra que toda 

la comunidad acuda al sepelio, lo velan sólo un día y se ofrece pozol 

a los Invitados; al otro dfd antes del entierro lo llevan a la iglesia, 



esta peregrinación es encabezada por los más viejos de la comunidad, 

los cuales llevan sahumerios y velas. A los 8 días del entierro cuando 

"cae la sombra" se invita a todo el pueblo a comer tamales, frijoles, 

etc, en honor del muerto. Entre los chontales. se  anuncia el falleci-

miento de alguna persona tocando las campanas de la iglesia. 

La ofrenda para las enfermedades la realiza el yerbatero, ya 

que ante todo para que puedan sanar las personas deben de llevarla 

a cabo, un ejemplo de ofrenda es la siguiente: 2 patos, una hembra y 

un macho, dulce de camote y cacao, 6 jícaras chicas de chorote, -

caldo en cajetes, 4 velas. La ofrenda se tiene que hacer 8 dias en 

la casa del enfermo, los parientes más cercanos a él. 

La ofrenda y la fiesta se realizan también gracias a la ayuda 

que dan los "promeseros", son aquellas personas que ofrecen algún 

regalo o "promesa" al santo, por alguna promesa que hicieron, para 

que alguna persona sanara o por otras razones, le regalan al Santo 

animales como cerdos, reses, borregos, ropa para su vestimenta o 

alguna ofrenda el dia que se festeja; por lo que los "promeseros" -

tienen asignado un papel muy importante en la celebración de la fies-

ta. Los regalos son entregados la víspera y el día de la fiesta, para 

esto se realiza la siguiente ceremonia. Primero van los promeseros 

por los patrones a la iglesia, todos juntos salen, el ofrendero del 



pueblo hasta adelante con un estandarte con la imagen de algún santo, 

acompañado por 2 patrones, los músicos y el encargado de los cohetes 

atrás de éstos los invitados; al llegar a la casa del promesero, el 

ofrendero -quien ese dfa tan especial viste el traje típico- se pone 

frente al altar, que es donde se encuentra el regalo, a rezar algunas 

oraciones con unas velas en la mano y el estandarte. Después de - 

haber rezado él solo, llama a la familia y reza por ellos; a continua 

ción sale la procesión hacia la iglesia, el ofrendero junto con los - 

promeseros que ahora llevan el regalo del Señor y los principales, 

atrás los demás familiares e invitados; durante esta celebración los 

músicos y las campanas de la iglesia no dejan de tocar y truenan -

cohetes. Antes de entrar a la iglesia se le da una vuelta a ésta y 

entran por la puerta principal hasta llegar al altar, donde sólo el 

promesero y el ofrendero pasan hasta adelante a rezar, se prende 

el copal con el sahumerio y se pone el regalo en el altar. Anterior 

mente para ir a recoger las promesas todo este cortejo iba acompa-

ñado del "Baila-Viejo" o el "Caballito" y los tamborileros, ahora ya 

no lo acompañan e incluso en algunas comunidades estas danzas se 

han abandonado y el tipo de música se ha modificado ya que ahora se 

utiliza "la música de viento" compuesta por saxofón, clarinete y tam 

bora. 



El sen nido profundo de estas prácticas rituales aún se conser 

va, los chontales creen verdaderamente que las imágenes de los san 

tos así como los seres que ellos denominan duendes, ejercen poder 

sobre la naturaleza y sobre los humanos, por lo que su destino de-

pende fundamentalmente de éstos, quienes a cambio de dar abundan-

cia en los cultivos, en los animales, de gracias personales a ellos, 

exigen ofrendas. 

Estas prácticas rituales pueden aún observarse en la celebra-

ción de las fiestas, es decir, que todavía se realizan, pero ya no 

totalmente igual como se hacían apenas unos años atrás, estas se 

han modificado un poco. Y esto encuentra su'explicación, por una 

parte por la presencia de la iglesia católica y por otra por la des-

trucción paulatina de la organización social chontal, que significa la 

mayor participación de los indígenas en el mundo capitalista. Es 

por ello que la concepción mágico-religiosa que constituye un pilar 

de la organización social de éstos, lucha por mantenerse en pie an-

te el embate de un mundo ajeno a los indígenas, sin embargo, mu-

chos elementos de las fiestas indígenas empiezan a ser desplazados 

por otros elementos de la sociedad capitalista. Cabe señalar que es 

tas modificaciones se han ido presentando desde hace varios años, 

como lo denota el hecho de que ponían ferias cuando se realizaba -

alguna fiesta; pues una indígena señala que "para las fiestas, en - 

:1 .  



otros años el dueño de la cerveza mandaba mariachis que tocaban to 

da la noche, además llevaban juegos mecánicos". No obstante es - 

hasta hace 4 ó 5 años cuando las modificaciones se dan en forma -

acelerada y violenta. 

Las fiestas siguen durando 4 días y durante éstos se realizan 

más o menos las mismas actividades que antes: la enrama, la ofren-

da y la desen.:Trama, pero con algunos cambios: la cantidad de enrama 

que se lleva a las fiestas ha disminuido considerablemente, por la - 

escases que hay de todo. 

Sin embargo, la gente de otros poblados y rancherías llevan 

enrama a la población donde se celebra al Santo, participando asf 

de la celebración y con ello manifestando las relaciones de recipro-

cidad que existen entre estas comunidades. Todos los indígenas se 

muestran contentos cuando indígenas de otros poblados van a sus -

fiestas y presentan enrama, pero ya no se ofrece nada a los invi-

tados, no se les da de comer. 

La ofrenda ya casi no se realiza y cuando esta llega a hacer 

se, es generalmente un día antes de la fiesta y no en la iglesia, -

sino en la casa del patrón; porque las autoridades religiosas católicas 

les han prohibido hacer la ofrenda en la iglesia, pues eso no va de 

acuerdo con lo establecido por ésta; así la iglesia católica ha tenido 



un papel fundamental en el abandono de las prácticas religiosas an-

teriores. El día que antes se llevaba a cabo la ofrenda, ahora se 

hace una misa a la que asisten principalmente mujeres, niños y vie 

jos de la comunidad porque los hombres se encuentran trabajando -

fuera de ésta, Toda la iglesia es adornada con tiras de papel o de 

tela de colores, a los santos les ponen hileras de cacao y listones; 

el altar es adornado con flores, colocando en él al Santo venerado, a 

sus lados se pone todo lo que se ha llevado de enrama. Durante la 

fiesta de San Marcos en Guatacalca a un lado del Santo colocaron un 

caballo que tenía colgados milagros, pero para la celebración de la 

misa fue cubierto. Al finalizar la misa realizan una procesión en-

cabezada por los patrones y viejos de la comunidad quienes portan 

al Santo venerado, así como velas encendidas, sahumerios, albahaca, 

gardenias; les sigue toda la gente que también lleva velas encendidas, 

y la música de viento, la procesión es alrededor de la iglesia y duran 

te ésta las campanas de la iglesia repiquetean, y se queman cohetes. 

Despúés colocan al Santo sobre el altar y todos pasan inmediatamente 

a dejar sus velas y a rezar al Santo a quien le pasan la albahaca y 

después la pasan ellos en torno a su cuerpo. Mientras tanto los mú 

sicos de viento continúan tocando siempre adentro de la iglesia. Al 

terminar la misa se dirigen a sus casa o bien al lugar a donde se va 

a realizar el baile en el que sólo participan los jóvenes y los mayo- 



res se dedican a observar. Algunos invitan a los músicos de viento 

a ir a tocar a sus casas. Es necesario señalar que estos músicos 

no son indígenas, sino que son contratados para esas fechas. Las 

mujeres portan sus mejores vestidos, collares y aretes, además en 

este día en la plaza central del pueblo se ponen puestos de dulces - 

de calabaza, jalea, limón, coco, de comida, licuados, refrescos, -

cervezas, juguetes, es decir, productos comerciales que implican la 

penetración de la sociedad de consumo. 

Para las fiestas surgió el juego de toro, que consiste en que 

aquellos hombres que lo deseen pueden montar algunos toros; con-

virtiéndose esto en una diversión para todo el pueblo. Esto se ha-

ce el segundo dra; para hacer este juego se empiezan a recoger des 

de un mes antes los palos de jagbacre, que sirven para hacer la ba-

rrera dos dfas antes de la fiesta se colocan; los trabajos para ésta 

son comunales los hombres que lo deseen pueden ayudar, durante - 

estos trabajos algunos niños les llevan pozol que hacen algunas mu-

jeres que quieren ayudar con las labores de la fiesta. "Los vaque-

ros" son los encargados de ir a pedir reses prestadas a todas las 

demás comunidades, ya después de haberse terminado la fiesta se -

entrega el ganado. 

En la celebración de las fiestas durante mucho tiempo desapa 



reció la danza del "baila-viejo" y del caballito con el gigante, pero 

con la llegada del I.N. I. a la región, éste propulsó el resurgimiento 

de sus antiguas danzas y ritos, para ello realizó una fiesta en Maza 

teupa, tratando de que esta fuera como se hacían antiguamente, ello 

dió paso a que en muchas comunidades trataran de szlver a hacer to 

dos sus ritos; para que hagan las ofrendas el I.N.I. les ha dado a 

cada comunidad 20,000 pesos; es decir, que las ofrendas en la actea 

lidad sólo se hacen en algunos casos excepcionales o cuando son fi-

nanciadas por el I.N.I. Entre estos ritos están precisamente la dan 

za del caballito y del baila-viejo, empero esto se ha ido perdiendo 

inevitablemente y ya casi no se hace. Por otra parte, los tambori-

leros que antes cumplían una función muy importante en el desarro-

llo de las fiestas, pues su música estaba estrechamente ligada a las 

prácticas rituales casi ya no participan en ellas, algunas veces tocan 

el día anterior de la fiesta y en el velorio, además de que ahora se 

les paga por tocar, cosa que antes no se hacía. 

Actualmente la desenrama que queda a cargo de los patrones 

y ayudantes no se reparte entre la gente para comerla, sino que se 

destina para la venta; así que es comprada por miembros de la co-

munidad como por indígenas de otros poblados. El dinero obtenido 

de la venta de estos productos se canaliza para ayudar a la iglesia. 



Por otra parte, la mayoría de los jóvenes no participan en -

las celebraciones religiosas porque no encuentran en ellas ningún sen 

tido, no tienen valor para ellos, porque éstos al participar más di-

rectamente en la sociedad capitalista, su concepción del mundo se - 

ha visto gravemente alterada, ellos han empezado a adquirir patrones 

y valores ajenos de la comunidad indígena que corresponden a la so-

ciedad de consumo y esto se manifiesta claramente en la contratación 

de conjuntos de música tropical para amenizar los bailes que los jó-

venes organizan, y en el cual no intervienen las autoridades religio-

sas indígenas como el patrón, porque esto no forma parte de sus -

funciones, por ser este un nuevo elemento que no corresponde a la 

celebración religiosa; los jóvenes son quienes pagan el conjunto que 

les cobra aproximadamente 16,000 pesos, y los bailes se realizan 

una noche anterior al día de la fiesta y precisamente el día princi-

pal. 

Esto se ha visto reforzado porque en los pueblos chontales -

se está dando un conflicto religioso debido a la ingerencia de la igle-

sia católica en éstos. Su presencia ha dado como resultado la divi-

sión entre los indígenas; entre aquellos que el clero ha catequizado y 

la población que se sigue manteniendo dentro de sus creencias paga-

nas. Este conflicto se da sobre todo entre los viejos de la comuni-

dad que portan la .concepción mágica de los chontales .y los catequis-

tas que son los encargados de impulsar la religión católica. 



La religión católica tiene cada vez mayor incursión en su vi-

da social, presionándolos para que abandonen sus prácticas y se incor 

poren totalmente a la concepción del mundo que ésta tiene. Empero, 

la mayoría de los indígenas se oponen a lo que los catequistas y re-

ligiosos establecen porque van en contra de sus creencias y ritos pa 

ganos; presentan una resistencia al cambio, desean conservar su pen 

samiento mágico-religioso, que los une y les da fuerza frente a un mun 

do que no es suyo, que no les pertenece y que los va destruyendo pau-

latinamente. Por lo que la transformación de sus actividades económi-

cas por la pérdida de tierras y cultivos es explicado por el abandono 

de sus prácticas religiosas, los chontales piensan que no hay abundan-

cia de productos y animales porque no se realizan las ofrendas. 

Las personas de la comunidad piensan que la producción econó 

mica ha decaído porque ya no se hacen ofrendas. "Las imágenes nos 

oran cuando llevabamos la ofrenda, ya que por medio de ésta, le pedía 

mos que se diera mucho ganado; pero ahora, como ya no hay ofrenda, 

ya no hay abundancia y la tierra ya no da". Esta es la explicación 

que se da la mayoría de los indígenas, sin embargo, la realidad nos 

demuestra, que si ya no se hacen ofrendas es porque las condiciones 

económicas han presionado para que se abandonen estas costumbres, 

porque en la actualidad una res cuesta 20.000 pesos, aparte los demás 

implementos que se utilizan en la ofrenda y la mayoría de los indígenas 



ya no tiene posibilidades para .pagar esta cantidad. Otro punto que 

es necesario señalar y que ha contribuido a este hecho es la trans-

formación de valores que cohesionaban al grupo en torno a sus cre-

encias mágico-religiosas, por la presencia al interior del grupo de 

las relaciones capitalistas; además, como lo señala el agente muni-

cipal de Tecoluta segunda sección: "La tierra si ya no da no es por 

que no se hagan ofrendas, sino porque la gente va aumentando, por 

el tiempo, por las inundaciones, las plagas", y además "Si ya no 

hacemos ofrendas no es porque no queremos, sino porque ya no -

se puede." Lo que nos demuestra que muchos indígenas han supe-

rado su visión mágica-religiosa del mundo, por una actitud crítica 

y objetiva de lo que está sucediendo al interior de la comunidad - -

chontal. 

MUSICA.  

La música chontal para comprenderla se tiene que insertar -

dentro del todo del que forma parte, dentro de la Organización Chon 

tal, pues no es un elemento aislado, sino que se concatena con todos 

los elementos que conforman la religión, valores, costumbres, etc. 

La música indígena chontal es interpretada por los: Tamborileros, que 

es la más antigua y con un contenido esencialmente religioso, pues 

sólo era interpretada en las fiestas del pueblo; en instrumentos muy 



antiguos corno el Tunkul, que es un palo hueco con unos orificios en 

la parte posterior, el cual se tocaba con unos palitos de este instru-

mento encontramos referencia de su presencia desde los tiempos pre 

hispánicos cuando era utilizado por los Mayas, este instrumento tiene 

varias formas como la de animales, como el cocodrilo, reptil típico 

de la región chontal; otro instrumento muy antiguo es el "güiro" de 

monte o "chi", el cual es muy parecido a las maracas pero en peque 

fío y la parte de la cabeza es redonda. 

Los Tamborileros se componen de 3 elementos, por 2 tambo-

res de cuero de venado y un pito de carrizo o caña agria. El tambor 

grande o "tambor macho representa el jefe de la casa y el tambor - 

chico al niño del campo, la flauta representa el canto de los pájaros 

de la región".1  

Los músicos por lo general, son. líricos y algunas veces son 

enseñados por los viejos de la comunidad, aprenden desde pequeños 

a tocar los instrumentos musicales; en los ratos libres que tienen -

después de haber ayudado al padre a sembrar la milpa, ellos mismos 

son los que confeccionan sus instrumentos. 

En los chontales hay una organización musical, es decir, que 

en este grupo se presenta una estructura organizada y encaminada a 

los aspectos musicales. En cada fiesta existe un encargado de los - 

1  Don Trino, Nacajuca, Tabasco. 



músicos, el cual preguntaba a los ancianos del pueblo qué tipo de -

música preferian para la fiesta y de acuerdo con lo que decían se llevaba 

a cabo esta persona se encargaba de dar alojamiento y alimento a -

los músicos y de realizar todas las actividades que concernían a los 

músicos; además se encargaba de invitar con toda su familia al tam 

borilero, a la cual también se le daba comida, chorote y una "pus-

cagila" o trozo de carne con caldo, para que llevaran a su casa, por 

lo que el tamborilero no cobraba nada, pues tocar en las fiestas cons 

titula su actividad básica, tarea que tenía asignada dentro de la co-

munidad, a cambio de esto la población le ofrecía servicios. Los -

tamborileros tocaban 8 días antes de la fiesta en los novenarios, que 

se realizaban en la tarde, en el velorio, cuando tocaban para el Baila 

viejo y el día principal de la fiesta cuando se realizaba la ofrenda; 

ya que "tiene más valor la fiesta con los tambores". Durante las - 

fiestas los tamborileros interpretaban danzas, como la del"Baila-Viejo" 

"De la Rosa","La Gallina". El patrón principal es el quien tiene a 

su cargo los tambores y el tunkul, por lo que él se hace cargo de 

estos instrumentos, éstos pueden ser guardados en la iglesia o en la 

casa del patrón; cuando los tamborileros son invitados a las fiestas 

de otras comunidades para que toquen, como Cantemoc, Chico Zapo-

te, Oxiacaque, donde no hay tamborileros, tienen que pedir permiso 

al patrón principal para llevar los tambores y si éste acepta, se los 

podrán llevar y después regresar. 



Los tamborileros también tocan en algunas casas de los in-

dígenas cuando hay alguna ofrenda especial para algún Santo, como 

San Antonio, Señor Santiago, etc. 

Como observamos la música es un medio, a través de la 

cual se reafirman sus valores y tradiciones, ya que al estar pre-

sentes los tamborileros es signo de la renovación y regeneración 

de sus creencias y ritos paganos dedicados a sus dioses. Por lo 

que la música de los tamborileros era una condición inherente de 

la comunidad para sus rituales; asf los músicos eran un elemento 

orgánico del grupo porque sus funciones respondran a la visión re-

ligiosa de los chontales, lo que los colocaba como unos de los 

miembros de la comunidad con mayores privilegios y prestigio. 

La música de los tamborileros ha perdido su función por la 

pérdida de los valores mágico-religiosos, por lo que ahora para to-

car en alguna fiesta cobran por sus servicios 1.500 pesos diarios; 

incluso los tamborileros de Tucta han grabado un disco y han tocado 

en diferentes partes de la República y en el extranjero como en el 

D.F. , Monterrey, San Luis Potosi', Aguascalientes, Guadalajara, - 

Belice, Cuba, Estados Unidos; lo que ha comercializado completa-

mente la música tradicional chontal, por lo que las danzas religiosas 

que Interpretaban se han substituido por los zapateados, música del 



estado de Tabasco como: Balankán, El Tigre, Flor de Maíz, Puerto 

Ceiba, Caña Brava, Tabasqueño, etc. Este hecho los indígenas lo 

interpretan de la siguiente forma: "anteriormente a los tamborileros 

no se les pagaba, pero ahora como ya perdieron la fe en el Santo y 

por culpa del gobierno que les paga y ahora ya no quieren tocar si 

no se les paga".1  

Ahora para las misas, ir a recoger las promesas, se contra 

tan a los músicos de viento, los cuales se pomponen de trompeta, 

clarinete, saxofón, tambora y platillos, a los que después de la - 

ceremonia son invitados a diferentes casas para que toquen, aparte 

del pago que reciben, les dan propinas y "servicios"; algunas veces 

estos músicos provienen de otros municipios como Jalpa, les pagan 

4.000 pesos o más por tocar:•3 días. Estos músicos son - los que 

principalmente han desplazado a los tamborileros, por lo que ahora 

éstos han ocupado su lugar. 

Así los músicos tradicionales chontales se han ido substitu-

yendo por los músicos de viento por los conjuntos modernos, pasan 

do a un plano secundario dentro de las fiestas. Lo que nos demues 

tra que el significado de la música, danzas, ceremonias religiosas, 

rituales; han ido perdiendo el contenido socio-religioso que tenían pa 

ra el grupo, favoreciendo esto la 'penetración de elementos ajenos en 

la Organización Social. 
(1) Pablo Krjy lsi a Guadalupe, Nacajuca, Tabasco, 11 de marzo de 1981 



AUTORIDADES RELIGIOSAS  

Las autoridades religiosas entre los chontales están represen 

tados por: los "Patrones o Mayordomo", "maestro cohetero", "ma-

estro globero", "candelero", ''encargado de los músicos", "ofrende-

ros" y "rezeros". 

Estos cargos dentro de la comunidad chontal representan auto 

ridad, responsabilidad, mando; que los representantes religiosos e-

jercen sobre el grupo, encontrándose así a la cabeza de éste; sus 

decisiones son acatadas por la comunidad, pues al ocupar estos -

cargos es señal de que poseen todos los conocimientos del grupo 

chontal, siendo de tal forma ocupados por las personas más gran-

des de la comunidad; así surgen jerarquías sociales, que se pueden 

adquirir conforme la persona es más grande pues la experiencia que 

les da la vida lo hace portador de la concepción del mundo chontal; 

lo que los capacita para ocupar Itos cargos, los cuales tienen corno 

función la dirección del grupo. Los cargos proporcionan a las per-

sonas que los desempeñan prestigio dentro de éste, al colocarse como 

los dirigentes, sus dqcisiones tienen prioridad en el aspecto religioso. 

Al ocupar alguno de estos cargos se contraen ciertas obliga-

ciones y derechos, entre las obligaciones están; participar de los - 

rituales de la comunidad y desempeñar sus tareas; entre sus derechos 



está el de mando y ser uno de los miembros más respetados de la 

comunidad. Todos estos cargos son muy importantes porque ayudan 

al grupo a mantenerse unidos en torno a su forma de vida social y 

religiosa, es decir que ayuda a reafirmar las normas socialmente 

establecidas. 

El cargo más importante es el Patrón o mayordomo, anterior 

mente sólo había mayordomo, empero ahora los que desempeñan es 

tas funciones son los Patrones, los cuales realizan las mismas acti-

vidades, en cada comunidad hay varios patrones, sin embargo sólo 

es uno el que se encuentra al frente de todo, éste es el más anciano, 

y los demás desempeñan labores secundarias o complementarias que 

contribuyen a las tareas del Patrón Principal. En comunidades que 

conservan más sus tradiciones religiosas aún se le llama al patrón 

principal, mayordomo, como en San Simón y Oxiacaque. 

Los patrones son elegidos en una ceremonia en la que parti-

cipa todo el pueblo,por lo general reunen a la gente llamándola con 

el caracol, con una concha de tortuga a la cual se le pegaba con -

unos palitos; esto lo hacen para que se eligan a los patrones. Estos 

pueden durar el tiempo que deseen en el cargo, pero esto dependerá 

del desempeño de sus funciones, no se les paga nada porque dan un 

servicio a la comunidad y su función principal es la organización de 

la fiesta del Santo Patrón del pueblo. 



Los patronatos en la comt.inidad chontal cuentan por lo general 

de los siguientes miembros: 

Presidente (Patrón principal) 

Secreta rio 

Tesorero 

Dos o tres vocales 

T.,as funciones que desempeñan son las siguientes: 

- Patrón principal o presidente, se encarga de cuidar la iglesia, 

cambiar las flores, abrir y cerrar la iglesia, encargándose de diri-

gir la fiesta del Santo Patrón y coordinar todas las actividades que 

se lleven a cabo; asr en ésta se encuentra al frente de todo y de los 

actos más importantes que se celebren como hacer la ofrenda, re-

cibir la enrama, la celebración de los rezos, recoger a los prome-

seros, la desenrama. Durante la fiesta el patrón principal recibe 

servicios o ayuda de la población para preparar el chorote y la co-

mida, terminándose ésta ya no recibe ningún tipo de ?yuda. 

- El secretario es quien se encarga de cobrar la cooperación del 

pueblo para la celebración de la fiesta, la cual puede ser de $50.00 

a $100.00. 

- El tesorero es el que se encarga del corte de caja, es decir, que 

después de terminada la fiesta se encargará de mostrar a la pobla-

ción cuanto se recaudo--por la venta de la enrama, promesas, limos- 



nas, etc.; cuanto se gastó en la realización de la fiesta y qué es lo 

que se hará con los ingresos de la fiesta. 

- Los vocales son los que transmiten los mensajes y reunen a la 

población cuando hay asamblea. 

En la actualidad por las transformaciones que está sufriendo 

la comunidad chontal, los jóvenes ya pueden ocupar los cargos de 

patrones, sin embargo en algunos casos son asesorados por los -

ancianos del pueblo. Como podemos observar entre los chontales 

el desahorro de la comunidad no se realiza a través de los cargos, 

sino en la celebración de las fiestas. 

Otras autoridades que participan en la celebración de las fies 

tas son: 

- El maestro cohetero, él se encarga de comprar la pólvora y fa-

brica los cohetes ("voladores y camarasos"), además es quien se -

encarga de prenderlos durante las fiestas, cuando se recoge alguna 

promesa o por algún acto especial. 

- El maestro globero, realiza los globos de papel de china, los que 

elevan la antevíspera de la fiesta. 

- Candelero, se encarga de comprar las velas y colocarlas en la 

iglesia,durante las ofrendas prende y coloca las velas que lleven co 

mo regalo al santo. 



- El encargado de los músicos, contrata exclusivamente a los que 

van a tocar en la iglesia, ofrenda, misa; es decir sólo para los ac 

tos religiosos, los músicos que se contratan son tamborileros o -

músicos de viento. 

Otro tipo de autoridades son los "ofrenderos" y los "rezeros" 

para ocupar estos cargos la persona se tiene que someter a las en-

señanzas de los ancianos de la comunidad, para aprender todos los 

ritos y salmos que se realizan en éstos cargos y aquellos que los 

lleguen a ocupar es permanentemente; las personas adultas como -

de 50 años y más edad son por lo general quienes los desempeñan. 

Lo que les da una posición social de prestigio entre la comunidad y 

son los miembros más representativos y orgánicos de la comunidad 

por las funciones que desempeña. 

El ofrendero, es un cargo fundamental para la comunidad -

dentro de la jerarquía de las autoridades religiosas, se encuentra en 

la cúspide y este cargo es ocupado únicamente por los más ancianos 

de la comunidad; tiene como funciones "bendecir las ofrendas para - 

que sean bien recibidas por el Santo", durante las fiestas por lo ge-

neral todos los chontales se acercan al ofrendero para que reze por 

ellos, le llevan velas adornadas con flores como la albahaca, jzz.mi-

nes, listones dorados y hojas de plátano, las cuales ofrecen al Santo. 



Los rezeros se encargan de rezar los salmos para que las - 

personas se curen, para los difuntos, bautizos o alguna celebración 

especial; por sus servicios no cobran sino que se mantienen única-

mente con lo que la gente les da de limosnas que varia entre 5 ó -

20 pesos. 

Estos dos tipos de autoridades son la conexión que existe entre 

el mundo terrenal y los dioses, además que son los cargos más anti-

guos que existen y los más representativos del mundo mágico-religioso 

chontal, pues es donde se funde lo pagano y lo católico; ya que a la 

vez que rezan a los Santos católicos, realizan una serie de ritos y 

oraciones dirigidas a sus dioses. Por lo que existe una lucha abier-

ta entre este tipo de autoridades religiosas propias de la comunidad 

chontal y el sacerdote, debido a que el ofrendero y el rezero sólo 

rezan cuando en la iglesia no está el sacerdote, pues si éste llega, 

ambos abandonan la iglesia. 

DANZAS. 

Las danzas indígenas chontales son realizadas únicamente en 

las ceremonias religiosas, danzas que expresan el sincretismo reli-

gioso y cultural de los indígenas que se da como resultado de la con 

quista, donde sus dioses son desplazados por los Santos católicos - 



traidos por los españoles, o estos mismos santos son adaptados a su 

concepción del mundo. 

Danzas que son utilizadas por el conquistador para evangeli-

zar, donde la espada y la cruz son el símbolo del dominio y fuerza 

de los Españoles, y además expresan el momento histórico que vivió 

la comunidad, al chocar 2 formas de vida y de ideología, 2 culturas 

distintas, la indígena y la española; donde se establecen relaciones 

asimétricas de dominadores-dominados. Para ellos las danzas son el 

medio de comunicación para pedirles a sus deidades por una mejor 

vida y son una forma de rendirles culto y alabados. 

En muchos casos las danzas de los indígenas fueron preser-

vadas por los evangelizadores, pero a cambio de esto se incluyeron 

elementos de la religión católica, en otros sucedía a la inversa, las 

danzas traídas por los españoles eran readaptadas por los indígenas 

de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. 

Así, las danzas son un elemento que nos viene a corroborar la • 

supervivencia de remanentes ideológicos en el grupo, que los unifica 

en torno a sus ritos paganos y a la vez católicos.. 

Las danzas se han transmitido de generación en generación 

como patrimonio social, Ideológico e histórico de la comunidad. 



En las danzas únicamente participan los hombres, debido a que 

las mujeres están excluidas de éstas, ya que el hombre representa la 

fuerza y dominio. 

Las danzas más importantes son: 

El Baila-Viejo (kojo'c) 

El Caballito 

La danza del Baila-Viejo, era realizada en todas las comuni-

dades chontales en las fiestas del santo patrón del pueblo o cuando 

se hacía ofrenda en las casas particulares, esta danza se llevaba a 

cabo en el momento cumbre de la celebración religiosa, durante la 

ofrenda, el baila-viejo se danzaba durante toda la noche. Esta era 

interpretada por 5 o 6 hombres, quienes portaban un traje especial: 

se ponen una máscara que imita a un anciano, con cabello largo y 

barba, el material de que está hecha es de madera de caoba; "cami-

seta" blanca con un morral cruzado de macate,. calzoncillos de manta 

blanca, abajo de la rodilla se amarraban unos palos de "sombra" y 

además utilizaban una espada con una cruz en la parte terminal del 

mango; durante el baile los danzantes hacen como que se caen y se 

levantan y emiten gritos; bailaban adentro de la Iglesia parado cual 

bajaban los Santos y bailaban alrededor de ellos. Después de termi-

nada la danza se les ofrecía atole de rnafz, esta danza iba acompañada 



por el tunkul y los tamborileros, actualmente• cuando se llega a rea-

lizar sólo es acompañada por los tamborileros. Esta danza era úni-

camente interpretada por los señores mayores de la comunidad y al 

gunas señoras nos dicen que ellas no lo veían porque les daba miedo. 

El Baila Viejo es la danza donde se manifiestan los elementos paga-

nos y mágicos, porque aún conserva sus raíces prehispánicas, dedi-

cada a los dioses por lo que es la más antigua de todas sus danzas 

La danza del caballito: La danza del caballito fue introducida 

por los españoles y es interpretada por 3 personajes, el que lleva 

el caballito de madera, uno que , representa un gigante y otro que 

es el vaquero. El caballito está hecho de madera de jagliacte y 

cartón, lleva una especie de canica blanca en la frente, la persona 

que lo monta lleva camisa blanca y un paleacate amarrado en la 

frente; el gigante es una máscara roja, con una bola en la frente 

dorada, simulando como si fuera de oro, al igual que los dientes 

son dorados y tiene aspecto de malo; el vaquero porta una máscara 

de aspecto apacible y bueno 	Por referencia que obtuvimos, nos - 

dijeron que la vestimenta se ha transformado, ya que antes era de 

la siguiente forma: pantalón café con cintas rojas a los lados, "ca-

miseta" blanca, cascabeles en los pies y las manos, paleacates ama 

rrados en las manos, cuello y cintura y una cruz de madera y una 

espada también de madera con la cual simulaban luchar. 



Las máscaras tienen un papel muy importante en el contenido 

de la danza, al ayudar a la expresión de los sentimientos humanos. 

La Danza se desarrolló de la siguiente forma; Primero con un tipo 

de música especial, por órdenes del gigante el vaquero persigue al 

caballo; después se toca otro tipo de música y el vaquero atrapa al 

caballo; y con otro tipo de música el gigante y el vaquero matan al 

caballo. Hay varias interpretaciones de esta danza, una de las más 

importantes es la siguiente; la danza representa la conquista, es 

la lucha del indígena frente a la dominación española, donde la fuerza 

del conquistador queda representada en el caballo; pues fue el princi-

pal medio de que se valieron para vencer a los Indios, sin embargo 

el indio se levanta contra sus opresores y logra derrotarlos. El - 

caballo tiene tanta importancia pues lo incorporan como uno de sus 

dioses, y esto queda claro al observar que en muchos de los altares 

se encuentra el caballo blanco y la Imagen del Señor Santiago, idola 

trándolo en sus rituales. Lo mismo sucede con el gigante, ya que 

lo veneran porque él ayuda a que la milpa se dé, por lo que durante 

la fiesta le acercan una cuchara de caoba con alimento y chorote, en 

expresión de la ofrenda y la veneración que le tienen los chontales. 

Esta danza cs Interpretada por los adultos de la comunidad, quienes 

la aprendieron de los viejos, la cual va acompañada por el "son del 

caballito", que es interpretada por los tamborileros. 



Actualmente la danza del caballito únicamente se baila en Te-

coluta, el 15 de agosto, fiesta de la virgen de la Asunción, la vís-

pera todo el día y la noche, así como también parte del día 15. Du 

rante esta fiesta los danzantes acompañan a los patrones cuando van 

a recoger las promesas.* 

Cuando se quieren realizar estas danzas en otras comunidades 

o en otros lugares, tienen que pedir permiso a los patrones para 

sacar las máscaras, tambores; pues se encuentran guardados en la 

iglesia o en la casa del patrón principal. 

El sentido religioso de las danzas se ha ido perdiendo, ya -

que ahora éstas son realizadas en las ferias, exposiciones en Villa 

hermosa; introduciendo la comercialización de las mismas, ahora 

por bailar aún en las comunidades indígenas, les tienen que pagar 

1.500 pesos diarios. 

La danza del negrito: para esta danza se tienen que pintar la 

cara y se encuentra vinculada con los ritos de la siembra; ésta tam 

bién tiene un sentido mágico por lo que se baila junto con las ante-

riores danzas. "La batalla que se representa y al maquillarse la cara 

de negro indican también antiquísimas danzas de fertilidad con un con 

texto de muerte resurreccion. 

* Nos dieron referencias de que también se baila la danza del caballito 
en Tamulté de las Sabanas. 

1  Ramos Smith, Maya. La danza  en México durante la época colonial. 
p. 22 



La danza del hombre pájaro: Era interpretada por un solo 

hombre, en la cabeza llevaba un penacho, las plumas son de mu-

chos colores, el pelo 'largo, zapatos de palo con tacones, una túni 

ca blanca atorada con unos carrizos dorados y un abanico circular 

morado; durante la danza el hombre corría por todos lados, como 

representando el vuelo del pájaro. 

La danza de la bruja: representa una leyenda de un hombre 

que era brujo y se transformaba en bestia. 

Hay otras danzas como: la danza del templo mayor que se 

realiza 3 días antes de la fiesta; la danza de la guerra; la danza 

del venado; la danza del "Moshic" o viejo; la danza del Tecolote 

que se baila en Tecoluta; la danza del gigante en Olcuatitán; la 

danza Rosa de Castilla en San Simón. 



PENETRACION DE LAS INSTITUCIONES EN LA ORGANIZACION SOCIAL.  

Otro factor decisivo que ha contribuido a transformar la or-

ganización social chontal ha sido la presencia de las instituciones -

gubernamentales, quienes tienen a su cargo realizar obras y progra 

mas en toda la zona chontal, con "el supuesto objetivo" de mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes. Y es con el establecimien 

to del I.N.I. en la región, hace aproximadamente 4 años, cuando o-

tras dependencias estatales extienden su acción a la dicha zona, tales 

como SARH, SRA, SSA, SAHOP, IMSS-COPLAMAR, CONASUPO, PESCA, 

Instituto Superior de Agricultura Tropical de Cárdenas, Tabasco y la 

SEP; con programas de castellanización y alfabetización de adultos. 

No obstante, la presencia de éstas, quien ejerce una influencia 

muy fuerte sobre las comunidades chontales es el I.N.I., el cual -

desde su llegada estableció fuertes relaciones con la población, im-

plementando no sólo programas de carácter social, sino también ac-

ciones que aseguran el control político de la población. Pues a tra-

vés de la Dirección del Centro Coordinador Indigenista se creó el 

Consejo Supremo Chontal, encabezado por el indígena Felipe Rodríguez 

de la Cruz, actual presidente municipal de Nacajuca. Dicho organismo 

en su Inicio se convirtió en el portavoz de los intereses chontales, 

lanzó una campaña contra los perjuicios que estaba ocasionando - 



PEMEX a las poblaciones indígenas, pero poco a poco fue dejando de 

serlo; actualmente de hecho ya no funciona, sólo algunos indígenas - 

saben de su existencia, pero desconocen que es y para qué sirve. 

Por otra parte el I.N.I. lanzó como candidato del PRI a la -

presidencia municipal al propio Felipe Rodríguez de la Cruz, contara 

do con el apoyo de la población chontal, por ser esta la primera vez 

que tin indígena podía ocupar la presidencia, con su obtención el INI 

se aseguró de un mayor control político sobre la región. Las rela-

ciones entre el Ayuntamiento, Agencias Municipales y el Centro Co-

ordinador Indigenista son muy estrechas. 

Con la realización de diversas actividades en los poblados chon 

tales el INI ha penetrado fuertemente en la vida de éstos, como lo 

han sido los programas de vivienda, sanidad, castellanización, crea-

ción de talleres de carpintería. Con el programa de vivienda, en - 

el que se dió a 40 familias de cada poblado material para la cons-

trucción de sus casas, se crearon conflictos, porque todos los indios 

desean que el INI les de casa de material. 

El Centro Coordinador Indigenista ha incorporado como fuerza 

de trabajo asalariada a indígenas de varias localidades en trabajos -

de albañilería para el programa de construcción de viviendas y escue-

las, en el programa de sanidad, como choferes y empleados. 



Esta institución Intervino en gran medida en la construcción 

de los camellones - ya antes mencionados - presentados como la 

solución a la pérdida de tierras laborables, sin embargo, hemos 

podido observar que ésta no ha sido la respuesta a los problemas 

que afectan a los chontales por diversas razones: 1- por ser en 

cantidad insuficiente, sólo existen en 2 poblados y son pocas hec-

táreas, 2- porque no producen lo suficiente para los requerimientos 

de una familia o por falta de vías de comercialización a lo que se 

produce en éstos, 3- por el abandono de éstos por los chontales, 

dado su bajo y lento rendimiento productivo, 4- porque los chonta-

les prefieren vender su fuerza de trabajo como peones en la cons-

trucción que trabajar en ellos, 5- porque no satisfacen las nuevas 

necesidades de consumo creadas por el desarrollo capitalista. 

Los camellones no han resuelto la pérdida de tierras, que 

continúa y con ello el abandono de la agricultura. Es decir, que 

los camellones no han constituido la vía por la cual se puedan re-

solver los problemas de los chontales; gran parte de estos proble 

mas derivados del proceso de proletarización que se está dando en 

el pueblo chontal. 



CONCLUSIONES  

Como hemos visto, la organización social chontal ha sufrido 

un constante proceso de transformación che significa el paso de sus 

relaciones sociales comunitarias a las relaciones sociales de produc 

ción del modo de producción dominante-capitalista; el cual ha venido 

determinando la inserción de la organización social indígena a su -

sistema. 

Este proceso de transformación ha adquirido diferentes moda 

lidades de acuerdo al momento histórico, al grado de desarrollo del 

capitalismo, lo que explica que durante largo tiempo este proceso se 

diera paulatinamente sin provocar grandes cambios en los pueblos -

chontales; pero con el desarrollo inusitado y voraz de la producción 

petrolera en Tabasco, este proceso se vió impulsado, dándose de -

una manera vertiginosa, provocando grandes modificaciones en el se 

no de las poblaciones indígenas, conduciéndolos a su semiproletari-

zación y a su proletarización, hechos que apuntan a la disolución de 

la organización social indígena. En este proceso de transformación 

de dicha organización social cabe distinguir entre aquellos elementos 

que conducen a su desintegración de aquellos otros que permiten to-

davía la subsistencia y cohesión de los chontales, entre los primeros 

podemos mencionar: 1- Proletarización y semiproletarización, es - 



decir, el trabajo asalariado como peones en la construcción en Vi-

llahermosa o en otros lugares; y en obras de PEMEX. 2- Con ello 

el abandono de sus actividades productivas fundamentales: agricultura 

pesca. 3- Progresiva diferenciación social al interior de la comuni-

dad. 4- Adopción de nuevos patrones culturales y de consumo. 5- 

Penetración de instituciones oficiales. 

Entre los elementos que cohesionan a los chontales se encuen 

tran: 1-Vinculación de los indígenas con el cultivo de la tierra. 2-

Estrechas relaciones familiares, unificación de la familia bajo la ca 

beza del padre. 3- La existencia de relaciones de reciprocidad en-

tre comunidades. 4- Mentalidad mágico-religiosa (realización de -

fiestas-ofrendas). 5- Permanencia y transmisión de la lengua o re-

sistencia cultural, es decir, fortalecimiento de su identidad, rechazo 

a lo extraño a la comunidad. 

Sin embargo, los elementos que desintegran al núcleo indíge-

na son los que van adquiriendo mayor peso, así el modo de produc-

ción capitalista se ha venido imponiendo sobre las antiguas relacio-

nes sociales comunitarias de la organización social indígena. Cobran 

do día con día mayor Importancia las relaciones sociales de produc-

ción basadas en la compra-venta de la fuerza de trabajo; no sólo de 

las relaciones que vinculan a los pueblos indígenas con el exterior, 



sino estableciéndose aún dentro de éstos. Por lo que las relaciones 

de cooperación y ayuda mutua son sustituidas por las relaciones so-

ciales capitalistas, lo que significa la proletarización de los chonta-

les. 

Las repercuciones de las obras petroleras en la agricultura 

de los chontales han sido fundamentales en su proceso de cambio, 

por la pérdida de cultivos, los indios se han visto obligados a vivir 

de un salario. 

Por otra parte la participación del indio como fuerza de tra-

bajo asalariada provoca la destrucción de las relaciones de produc-

ción propias de la comunidad, originándose una diferenciación social 

al interior de ésta. La transformación d e su organización social ha 

significado la sustitución de su forma de vida por la del sistema ca 

pitalista con algunas de sus lacras como el alcoholismo, vicio que 

se da fuertemente en la población. 

Esta transformación que están sufriendo los pueblos chontales 

como resultado de la producción petrolera ha intensificado la explo-

tación a la que siempre han sido sujetos los chontales, ahora some-

tidos a largas jornadas de trabajo con un salario ínfimo, con la es-

caza producción agropecuaria que se genera, en suma, con el debi-

litamiento de su economía en un Estado petrolero donde la inflación 



alcanza niveles muy altos. Por lo que los indígenas son los que pa 

decen mucho más el alza constante en el costo de vida. 

Esta explotación intensiva a la que son sometidos los indíge-

nas se debe a que éstos por no constituir mano de obra calificada, 

solamente son incorporados en obras de infraestructura, en la cons 

trucción, constituyendo una masa disponible en cualquier momento - 

para realizar los trabajos más pesados. 

Este constante contacto que tienen los chontales con la socie 

dad global ha presionado para que incorporen valores diferentes, -

así como nuevas costumbres y patrones sociales. Los indígenas 

ante esta situación y esta diferente forma de vida que se les pre-

senta, se resisten al cambio, sobre todo los ancianos y las perso-

nas grandes de la..comunidad chontal, resistencia que se manifiesta 

en su oposición a todo lo nuevo y extraño a la comunidad, en su -

deseo de preservar sus costumbres y tradiciones, en su apego a la 

tierra, en sus nexos de parentesco, solidaridad y lealtad con todos 

los miembros de su comunidad; lo que ha hecho que se empiece a 

gestar una conciencia de grupo, conciencia de su forma de vida so-

cial, económica y política, que conduce a que los indígenas se em-

piécen a dar cuenta de lo que el cambio implica, por lo que tratan 

de exaltar sus costumbres, tradiciones, lengua; es decir, todos - 



aquellos elementos que ayuden a unificar a la comunidad. Elemen-

tos que son identificados como inherentes al grupo y que permiten 

su reproducción. 

Toda esta situación nos lleva a considerar que en un futuro - 

no muy lejano, al terminar la etapa de realización de obras pesadas 

de infraestructura y de construcción, la mano de obra indrgena ya 

no será necesaria. Es decir, que dentro de unos cuantos años con 

el descenso de la producción petrolera y consolidada la plataforma 

productiva de PEMEX con obras de exploración, explotación, cami-

nos, construcción de gasoductos y oleoductos, plantas y viviendas; 

toda la mano de obra indrgena quedará sin ocupación. Provocando 

esta situación problemas económicos y sociales muy fuertes para 

esta población, la cual ha sido desencajada de su forma de vida an 

terror, sin ofrecerle una nueva forma de vida económica y social-

mente estable, debido a que esta población estará ya acostumbrada 

a percibir un salario y con toda una serie de nuevas necesidades -

creadas, lo que influirá para que muchos indrgenas, fundamentalmen 

te los jóvenes, emigren en busca de empleo a los centros de traba-

jo más cercanos como Cárdenas, Comalcalco, 1luimanguillo, Coatza 

coalcos, etc., y una mínima población se verá forzada a retornar 

a sus comunidades, reduciéndose su actividad a la producción arte- 



sanal, constituyendo una reserva de mano de obra para cualquier -

trabajo eventual que se presente. Estas son las perspectivas som-

brías que se presentan a los chontales, sobre todo para aquella que 

ha sido atraída por las obras de Petróleos Mexicanos en el Estado 

de Tabasco. 
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CUADRO 1 

AYUDA PARA TRABAJAR LA TIERRA 

FAMILIARES 46.7% - 140 

AMIGOS 10.7% - 	30 

PEONES 16.6% - 	50 

SOLO 10.0% - 	30 

NO OPERA 16.0% - 	50 
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CUADRO 2 

ACTI- 

LA TIERRA TENENCIA DE 

VI- PEQUEÑA NO 
DADES PROPIE - EJIDA L CHINAMPAS ALQUILA- TOTAL 

DAD DA OPERA 

6.7% 6.6% 0.0% 6.7% 80.0% 100.0% 
GANA - 

20 20 20 240 300 
DERIA 

AGRI- 40.0% 13.3% 13.3% 16.7% 16.7% 100.0% 

CULTURA 120 40 40 50 50 300 



CUADRO 3 

PESCA 

TOTA L de 1 mazo 
a 5 mazos 

PESCA 

CON .  
Deba 10 

mazos 
De 11 a 20 

mazos 

2 COMPAÑEROS 
46.1 0  

60 

15.4% 

20 

7.7% 

10 

69.2% 

90 

0.0% 50 MAS 

COMPAÑEROS 

15.4% 

20 

15.4`% 

20 

30.8% 

40 

46. 1% 
TOTAL 

23. 1% 30.8% 100. 0% 

130 40 30 60 



CUADRO 4 

ECONOMIA PRODUCCION 	ARTESANAL 

CANTIDAD 1 a 3 4 5 6 TOTAL 

7.4% 7.4% 7.4% 18.6% 40.8% 
BASE 

20 20 20 50 110 

33.3% 3.7% 11.1% 11.1% 59.2% 
COMPLEMENTO 

90 10 30 30 160 

40.7% 11.1% 18.5% ' 29.7% 100.0% 
TOTAL 

110 30 50 80 270 



CUADRO 5 

ACTIVIDADES GANADERÍA PESCA 
PRODUCCION 
ARTESANAL AGRICULTURA 

100. 0% 100.0% 100. 0% 100.0% 
TOTAL 

300 300 300 300 

10.0% 23.3% 0.0% 73.3% 
CONSUMO 

30 70 220 

10.0% 16.7% 90.0% 10.0% 
VENTA 

30 50 270 30 

NO 80.0% 60.0% 10.0% 16.7% 

OPERA 240 180 30 50 



CUADRO 6 

ACTIVIDADES ESCUELA TRABA JO AMBOS TOTAL 

ACTIVIDADES 80.0% 13.0% 7.0% 100,0% 
DE LOS 
HIJOS 240 40 20 300 

LE GUSTA 80.0% 7.0% 13. 0% 100.0% 
QUE SUS 
HIJOS VAYAN 240 20 40 300 

A: 



GRAFICA 1 

ACTIVIDADES DE LA POI3LACION CIIONTAL 

CAMPESINOS - 33.3% 

PEON 	- 16.7% 

PEON Y CAMPE 
SINO 	- 50.0% 
(SEMIPROLETARIZACION) 



GRA FICA 2 

OPINIONES QUE DAN LOS INDIGENAS ACERCA DE PETROLEOS MEXICANOS 

• 

 

BENEFICIA 	 - 10.0% 

ES IMPORTANTE 
PARA LA ECONOMIA 	- 10.0% 

LES PERJUDICA LOS 
CULTIVOS, TERRENOS 	53. 3% 
CONTAMINA LA AGUA 

NO SABE 	 - 26.7% 



OBTENCION DE LA MUESTRA 

FORMULA 

Z2  q 

E2  p 

1+ - Ñ  
1 	Z

2 
 q 

SUSTITUYENDO 

CON UN 98% DE CONFIANZA 

(2.3)2  (.4) 

	352 n = 	 - 290 

1  "4" 1600 	(.10)2  (.6) 	1  
1 	[ (2.3)2  (.4)  

* NOTA: 

Para manejar nQmcros redondos agregamos 10, siendo la muestra 

de 300. 

n — 

E2 p 

(.10)2 (.6) 

1.2114424 



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
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GULA DE LNVESTIGACION PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

LA TRANSFORMACION DE LA ORGANIZACION SOCIAL -
DE LOS INDIGENAS CHONTA LES DE NACAJUCA , TABASCO 
COMO RESULTADO DE LA PRODUCCION PETROLERA. 
PERSPECTIVAS ACTUALES Y FUTURAS. 
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GUIA DE INVESTIGACION 

A INDIGENAS CI-IONTALES 

I 	Antecedentes Históricos  

1 Origen 

2 Organización Política, económica y social 

3 Desarrollo Histórico 
3.1 Período Prehispánico hasta 1521 
3.2 Período Colonial 
3.3 Período Liberal 
3.4 Período Revolucionario 
3.5 Período Actual 

4 Zonas de Asentamiento 
4.1 Localización Geográfica 
4.2 Clima 
4.3 Suelo 
4.4 Flora 
4.5 Fauna 
4.6 Tipo de vegetación 
4.7 Precipitación pluvial 
4.8 Hidrografía (precipitación fluvial) 

5 Medios de Comunicación 
5.1 Terrestre 
5.2 Marítima 

6 Cuadro General de la Población 
6.1 Composición de la población por actividades económicas 
6.2 Composición de la población por edad y sexo 
6.3 Indice de natalidad 
6.4 Indice de Mortandad 
6.5 Enfermedades de la población: 

6.5.1. Intestinales 
6.5.2. Gastrointestinales 
6.5.3. Infecciosas 
6.5.4. Degenerativas 

6.5.4.1. Cardiovasculares 
6.5.4.2. Cancerosas 



6.6 Instituciones Médicas 
6.6.1. IMSS -COPLA MA R 
6.6.2. Secretaría de Salubridad y Asistencia 

6.6.2.1. 	Programas de Planificación Familiar: 
Captación de usuarias. 

6.7 Educación Oficial 
6.7.1. Escuelas 
6. 7. 2. Internados 
6.7.3. Programas de Castellanización 
6.7.4. Educación para Adultos 
6.7.5. Asistencia a las escuelas 
6.7.6. Ingreso 
6.7.7. Deserción escolar 
6.7.8. Retención intracurricular 

II Relación de Producción 

1 Tipo de Propiedad sobre los Medios de Producción 
1.1 Tenencia de la Tierra 
1.2 Comunal 
1.3 Ejidal 
1.4 Pequeña Propiedad 
1.5 Tamaño de las unidades de producción 
1.6 Usufructo de la Tierra 
1.7 Derecho de uso y apropiación de la tierra 

2 Tipo de Propiedad sobre los Instrumentos de Trabajo 
2.1 Técnicas e Instrumentos de Trabajo 

2. 1. 1. Roza 
2.1.2. Chinampas 
2.1.3. Coa 
2. 1. 4. Arado 

3 	Relaciones de Parentesco 
3.1 Relaciones de Reciprocidad y Solidaridad 
3.2 Mutua dependencia 
3.3 Relaciones de Cooperación (Trabajo) 
3.4 Tipo de Cooperación 

3. 4. 1. Gozona Agrícola 
3.4.2. Cuatequil de Barrio 
3. 4. 3. Tequio 
3.4.4. Mano de Vuelta 



3.5. Relaciones de Cooperación (Económica) 
3.6. Relaciones de Ayuda Mutua 

4 Formas de Organización del Trabajo (de acuerdo con 
los nexos) 
4.1. Familiares 
4.2. Con sus parientes 
4.3. Con la comunidad 

5 Economía para el Autoconsumo 
5.1. Unidad de Producción: La Familia 
5.2. División Social del Trabajo 

5.2. 1. Por edad y sexo 

6 	Distribución Equitativa de la Producción (al interior) 
6.1. De acuerdo al trabjo aportado 
6.2. Productos Distribuidos 

7 Actividad Productiva Fundamental 
7. 1. Producción Agropecuaria 
7.2. Agricultura 

7.2.1. Tipo De Tierra 
7.2. 1. 1. 	Temporal 
7.2. 1. 2. 	De Riego 

7. 2. 2. Períodos de Siembra 
7.2.3. Tipos de Cultivos: 

7.2. 3. 1. 	Maiz 
7.2. 3. 2. 	Arroz 
7.2. 3. 3. 	Frijol 
7. 2. 3. 4. 	Verduras 

7.3. Actividades Productivas Complementarias 
7. 3. 1. Pecuarias 

7. 3. 1. 1. 	Períodos de Pesca 
7.3.2. Ganaderas 
7. 3. 3. Caza 
7. 3. 4. Recolección 

8 Formas de Intercambio 
8 . 1. Intercambio al interior del grupo 

8. 1. 1. Productos que se intercambian 

9 Economía para el mercado 
9 . 1. Comercialización de sus productos 



9.2. Mercado Local 
9.2.1. Productos que se intercambian 

	

9.2.1.1. 	Artesanías 

	

9.2.1.2. 	Agricultura de Plantaciones: 
Cacao, Coco, Plátano, Café 

9.3. Mercados municipales 
9.3.1. Centros de comercialización 
9.3.2. CONASUPO 
9. 3. 3. Cooperativas Estatales 
9.3.4. Acaparadores 

9.4. Abastecimiento de Productos 
9.4.1. Mercado Regional 
9.4.2. Mercado Municipal 

III Organización Socio-Política  

1 	Base Territorial 
1.1. Dispersa 
1.2. Centro Ceremonial 
1.3. Compacta 

2 Centros de Población 
2.1. Barrios 
2.2. Rancherías 

3 La Familia 
3.1. Tipo de Familia 

3. 1. 1. Extensa 
3. 1. 2. Nuclear 

3.2. Funciones de la Familia 
3.2.1. Reproducción 

3.2.1.1. 	Número de hijos 
3.2.2. Labores del Hombre 
3.2.3. Labores de la Mujer 
3.2.4. Labores de los Hijos 

3. 2. 4. 1. 	Edad para el trabajo 
3.3. Pautas Sociales para la contracción de matrimonio 

3.3.1. Noviazgo 
3.3.2. Edad al matrimonio de la mujer y el hombre 

3.4. Tipo de matrimonio 
3. 4. 1. Monógamo 
3.4.2. Polrgamo 



4 Economfa de Prestigio 
4.1. Diferenciación social 
4.2. Desahorro de la comunidad 

5 	Organización Político-Religiosa 
5.1. Sistema de cargos 
5.2. Jera rquización 
5.3. Mayo rdomfa s 
5.4. Principales 
5.5. Representaciones polfticas 

5.5.1. Consejo Supremo 
5. 5. 1.1. 	Organización 
5. 5. 1. 2. 	Funciones 

5.6. Cambio de Autoridades 
5.7. Elección de Autoridades 
5.8. Religión 

5.8.1. Valores que cohesionan al grupo 
5.8.2. Permanencia de Valores 
5. 8. 3.  Solidaridad 
5. 8. 4.  Igualitarismo 
5.  8. 5. Prácticas mágico-religiosas 
5. 8. 6.  Fiestas titulares 

6 Educación 
6. 1. Transmisores 
6.2. Funciones 

6.2.1. Transmisión de hábitos de vida 
6.2.2. Socialización de generaciones 
6.2.3. Educación para el hombre 
6.2.4. Educación para la mujer 
6.2.5. Reproducción de normas y valores 

7 Lengua Chontal 
7.1. Transmisores 
7.2. Funciones 

7.2.1. Reproducción de los valores de la comunidad 

8 Medicina Tradicional 
8.1. Brujos 
8.2. Curanderos 
8.3. Adivinadores 
8.4. Comadronas 
8.5. Medicina 

8.5.1. Herbolaria 
8.5.2. Salmos 



9 Tipo de Vivienda 
9.1. Choza 

10 Indumentaria 

11 Alimentación 

12 Emigración 
12.1. Causas 
12.2. Emigración individual 
12.3. Emigración familiar 
12.4. Emigración grupal 
12.5. Actividades económicas en las que trabajan 
12.6. Salario de la población emigrante 
12.7. Lugares a donde emigran 
12.8. Tipo de emigración 

12.8.1. Golondrina 
12.8.2. Definitiva 

B PRODUCCION PETROLERA 

Petróleos Mexicanos  

1 	Antecedentes históricos 
1.1. Inicios de la explotación petrolera 
1.2. Expropiación petrolera 
1.3. Explotación petrolera hasta 1980 

2 Creación del organismo descentralizado Pemex 
2.1. Objetivos y funciones 
2.2. Organización 
2.3. Legislación 

3 	Política Petrolera Actual 
3.1. Objetivos 

3.1.1. Desarrollo económico 

	

3.1.1.1. 	Liquidación de la deuda externa 

	

3.1.1.2. 	Contribución a la balanza de pagos 

	

3.1.1.3. 	Contribución al producto interno bruto 

	

3.1.1.4. 	Contribución al erario gubernamental 
(impuestos) 

	

3.1.1.5. 	Captación de Divisas 

	

3.1.1.6. 	Creación de fuentes de trabajo 



4 	PEME X - Programa Sexel 
4.1. Objetivos 

4. 1. 1. Aumento de la producción petrolífera 
4.1.2. Aumento de la exportación de crudo y gas 
4. 1. 3. Captación de Divisas 
4. 1. 4. Aumento de Ingresos 
4. 1. 5. Aumento de Inversión 
4. 1. 6. Autosuficiencia tecnológica y científica 
4. 1. 7. Abastecimiento de petróleo al país 

4.2. Financiamiento 
4. 2. 1. Fuentes 

4 . 2. 1. 1. 	Internas 
4.2. 1. 2. 	Externas 

4. 2. 2. Préstamos 
4.3. Egresos 

4. 3. 1. Importación de bienes de capital 
4.3.2. Impuestos 
4. 3. 3. Gastos por tecnología 

4.4. Relaciones con otras asociaciones 
4. 4. 1. Empresas filiales 
4. 4. 2. Empresas Constructoras 
4. 4. 3. Instituciones oficiales 

4.5. Recursos Humanos 
4. 5. 1. 	Personal de Pemex 

4. 5. 1. 1.  Directivo 
4. 5. 1. 2.  Administrativo 
4 . 5. 1. 3.  Científico 
4.  5.  1. 4.  Técnico 
4. 5. 1. 5.  Obreros 
4. 5. 1. 6.  Personal Eventual 
4. 5. 1. 7.  Contratación 

4.6. 
4.7. 

Salarios 
Prestaciones Sociales 
4. 7.  1.  Pensiones 
4. 7. 2.  Vivienda 
4. 7. 3.  Servicios Educativos 
4, 7. 4.  Vacaciones 
4. 7. 5.  Indemnizaciones 
4. 7. 6.  Jubilación 

4.8. Reglamentación de las relaciones obrero-patronales 
4. 8. 1. Sindicato 

4. 8. 1. 1. 	Organización 
4.8.1.2. 	Estatutos 
4. 8. 1. 3. 	A gremiados 



II Producción Petrolera  

1 	Producción petrolera a nivel nacional por años (1970-1980) 
1.1. Monto Total de la Producción 

2 Producción Nacional de Petróleo Crudo 
2.1. Producción Nacional de Gas Natural 
2.2. ProducciógNacional de Aceite 

3 Reservas - Monto Total 
3.1. Reservas Probables 
3.2. Reservas Probadas 
3.3. Reservas Potenciales 

4 Zonas Productoras 
4.1. Campos Petrolíferos 
4.2. Yacimientos Petrolíferos 
4.3. Pozos 

5 Utilización del crudo y gas 

6 Fuerza de trabajo ocupada en la producción 

III Procesos de la Producción Petrolera  

1 Procesos de la Producción 
1.1. Exploración 
1.2. Definición 
1.3. Pasos de la Exploración 
1.4. Tecnología 

1. 4. 1. Métodos 
1.4.2. Técnicas 

1.5. Exploración a nivel nacional 
1.6. Desarrollo de la exploración 
1.7. Pozos de exploración 
1.8. Inversión 
1.9. Fuerza de trabajo utilizada 

1.9.1. Calificación de la fuerza de trabajo 

2 Explotación 
2.1. Definición 
2.2. Etapas 
2.3. Tecnología 



2.4. Explotación a nivel nacional 
2.5. Desarrollo de la explotación 

2. 5. 1. Campos 
2.5.2. Pozos petroleros 

2 . 5. 2. 1. 	Pozos perforados - total 
2.5.2.2. 	Pozos productivos 
2 . 5. 2. 3. 	Pozos improductivos 

2.5.3. Pozos de aceite 
2.6. Inversión 
2.7. Fuerza de trabajo utilizada 

2.7.1. Calificación de la fuerza de trabajo 

3 Refinación 
3.1. Definición 
3.2. Procesamiento de crudo y líquidos 

3. 2. 1. Destilación 
3.3. Producción total de productos refinados 
3.4. Plantas refinadoras 
3.5. Tecnología 
3.6. Inversión 
3.7. Fuerza de trabajo utilizada 

3.7.1. Calificación de la fuerza de trabajo 

4 Petroquímica 
4.1. Definición 
4.2. Petroquímica básica 
4.3. Petroquímica secundaria 
4.4. Producción petroquímica 
4.5. Productos de la petroquímica 
4.6. Plantas petroquímicas 
4.7. Tecnología 
4.8. Inversión 
4.9. Fuerza de trabajo utilizada 

4.9.1. Calificación de la fuerza de trabajo 

5 Comercialización 
5.1. Comercialización interna (abastecimiento interno) 

5.1.1. Precios de crudo y gas a nivel nacional 
5.2. Comercialización externa 

5. 2. 1. Exportación 
5.2.2. Precios del crudo y gas de exportación 

5.3. Países compradores 



6 Transporte 
6.1. Oleoductos 
6.2. Gasoductos 
6.3. Camiones (pipas) 
6.4. Buques - tanques 
6.5. Aviones 

IV Producción  

1 	Producción 
1.1. Monto Total de la producción en Tabasco 
1.2. Producción de petróleo y gas 
1.3. Producción de productos refinados 
1.4. Producción de productos petroqurmicos 
1.5. Reservas Petrolíferas 
1.6. Campos petrolfferos existentes 
1.7. Yacimientos 
1.8. Pozos 
1.9. Plantas refinadoras 
1.10. Plantas Petroquímicas 
1.11. Gasoductos 
1.12. Oleoductos 

Repercusiones de la Producción Petrolera en los Chontales  

1 	Producción Petrolera Repercusiones 
1.1. Económicas 

1.1.1. Expropiación de tierras 
1.1.2. Tierras Comunales 
1.1.3. Tierras Ejidales 
1.1.4. Pequeñas Propiedades 
1.1.5. Latifundios 

2 	Modificaciones al articulo 27 Constitucional para la 
expropiación de tierras 

3 	Indemnizaciones 
3.1. Monto de las indemnizaciones 

3.1.1. Plazo del pago de indemnizaciones 
3.2. COD I MET 

3.2.1. Causas de su creación 
3.2.2. Función (pagos por afectaciones a tierras) 



3.2.3. Pagos por tierras 
3.2.4. Pagos por daños a cultivos 
3.2.5. Pagos por inundaciones de tierras y cultivos 
3.2.6. Pagos por daños a la ganadería 
3.2.7. Pagos por viviendas afectadas 

4 	Contaminación Ecológica 
4.1. Contaminación de tierras y cultivos 
4.2. Contaminación de ganado 
4.3. Contaminación de ríos, mar y lagunas 
4.4. Contaminación del medio ambiente 

5 Abandono de actividades económicas 
5.1. Abandono de la agricultura 
5.2. Abandono de la Pesca 
5.3. Abandono de la ganadería 

6 Crecimiento demográfico 
6.1. Migración a Tabasco 

6.1.1. Migración de trabajadores de Pemex 
6.1.2. Migración de población demandante de trabajo 
6.1.3. Migración de población dedicada a actividades 

terciarias. 
6.1.4. Migración de trabajadores de la construcción 
6.1.5. Migración de proletariado andrajoso 

7 Demanda de bienes y servicios 
7.1. Demanda de vivienda (escasez) 
7.2. Demanda de alimentos (escasez) 
7.3. Crecimiento del Sector Terciario 

8 	Inflación 
8.1. Alza del costo de vida 
8.2. Aumento de precios de productos 
8.3. Aumento de precios de alimentos 
8.4. Aumento de precios de vivienda 
8.5. Aumento de precios de transporte 
8.6. Aumento de precios del vestido 
8.7. Pauperización de la población 

9 Desempleo 
9.1. Tipo de población desempleada 
9.2. De acuerdo al tipo de región 
9. 3. Lumpenproleta rización 

9.3.1. Formación de cinturones de miseria 



10 Empleo 
10.1 Mano de Obra Calificada que absorbe Pemex 
10.2 Mano de Obra No Calificada que absorbe Pemex 
10.3 Incorporación de fuerza de trabajo de Pemex 
10.4 Incorporación de fuerza de trabajo regional 
10.5 Incorporación de fuerza de trabajo foránea 

11 Proletarización 
11.1 Incorporación de fuerza de trabajo indígena 
11.2 Incorporación de fuerza de trabajo campesina 
11.3 Incorporación de fuerza de trabajo urbana tabasqueña 
11.4 Fuerza de trabajo eventual 
11.5 Fuerza de trabajo de planta 
11.6 Fuerza de trabajo ocupada en las diferentes ramas 

11.6.1. Fuerza de trabajo ocupada en obras de 
infraestructura (Construcción) 

11.6.2. Fuerza de trabajo ocupada en la exploración 
11.6.3. Fuerza de trabajo ocupada en la explotación 
11.6.4. Fuerza de trabajo ocupada en servicios 

12 Pago de la Fuerza de Trabajo en Tabasco 
12.1 Salarios de los trabajadores de planta 
12.2 Salarios de los trabajadores eventuales 
12.3 Tipo de prestaciones de acuerdo con el contrato 

13 Repercusiones Sociales 
13.1 Reacomodo de la población tabasqueña 
13.2 Surgimiento de grupos sociales 
13.3 Regiones de Asentamiento 

14 Construcción de obras de infraestructura 
14.1 Construcción de caminos y puentes 
14.2 Construcción de viviendas 
14.3 Construcción de escuelas 
14.4 Construcción de hospitales 
14.5 Construcción de centros de salud 

15 Adquisición de nuevos patrones sociales 
15.1 Adquisición de nuevos patrones culturales 
15.2 Adquisición de nuevos patrones económicos 

(de la sociedad de consumo) 



16 Surgimiento de Centros de vicio 
16.1 Surgimiento de prostíbulos 
16.2 Surgimiento de centros alcohólicos 
16.3 Propagación de la drogadicción 

17 Repercusiones Polrticas 
17.1 Creación de nuevos centros de poder 
17.2 Trabajadores Petroleros 
17.3 Conflictos Sociales 

17.3.1. Demandas de campesinos e indígenas 
17.3.2. Toma de instalaciones de Pemex 
17.3.3. Bloqueo de caminos 
17.3.4. Invasión de terrenos petroleros 
17.3.5. Obstrucción de reparaciones de Pemex 

17.4 Organizaciones de defensa 
17.5 Organizaciones de apoyo 
17.6 Participación de campesinos e indígenas 
17.7 Resolución de conflictos 

17.7.1. Pagos de indemnizaciones 
17.7.2. Represión 
17.7.3. Desalojo de campesinos 
17.7.4. Encarcelamiento de campesinos 
17.7.5. Matanza de campesinos 

18 Conciencia étnica 
18.1 Conciencia de opresión 
18.2 A utovalorización 
18.3 Rechazo a lo extraño a la comunidad como mecanismo 

de defensa 
18.4 Autodefensa 

18.4.1. Acción orientada a la autodefensa 
18.4.2. Objetivos: liberación 
18.4.3. Demandas económicas y sociales 
18.4.4. Lucha por la tierra 

18.5 Acción política 
18.5.1. Organización frente a la dominación 
18.5.2. Unión 
18.5.3. Colaboración 
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