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1 N T R o o u e e 1 o N 

Desde hace unos cuantos años mucho se ha escrito sobre la sl 

tuación que guarda el empleo en el país. Sin embargo, no 

existe la misma amplitud en el número de estudios dedicados 

a analizar el fenómeno ocupacional en su aspecto estatal. Se 

ha dicho que es más fáci 1 y menos riesgozo disponer de info!:, 

maci6n a nivel nacional. Qui:~s a ello se deba la situación 

anterior. Pero a pesar de las 1 imitaciones .o no 1 imitacio

nes el país está en un grado de desarrollo y situac~ón aoci2 

económico tal, que se hace impostergable la necesidad de 11,!! 

nar ese vacio. 

Ello, no solamente por el hecho mismo de conocer la aituacicSn 

real que guarda el fenómeno ocupacional en loa diferentes es

tados del país, sino que con tal conocimiento, se eat' en m~ 

jores condiciones para diseñar una planeación del deaarrollo 

acorde a una necea idad y pos ib 1 1 i dad rea Íes de ·u.nei ·ublcacicSn 

geográfica con situación particular. 

Estos aspec,tos originaron una inquietud que dio motivo para 

la elaboración del presente documento. 

La;planeación de las actividades econc:Smices en el pafa, ha -

cobrado mayor importancia, sobre todo en el último sexenio.-

Si bien los primeros intentos de planeación datan des~e hace 

·más de medio siglo, los mismos han sido limitados, y solome!!. 

te en contad~s ocasiones se intent6 llevar o un plano regio

nal, el empleo nunca hcbía sido considerado dentro de este -

proceso como una vcriuble explícita, ni nacional ni estatal-



mente, sino tan solo como uRa resultante del proceso mismo -

de planeacicSn. 

Eate hecho no fue diferente ni para Tabasco ni para Ta11auli

pas, entidedea que aún d-iguat .. en alguno• eapectoa, habfen 

guarcledo une cierta ai•ilitud en au vocaci6n productiva y en 

su patrcSn da deMrrol lo, haa-t. fecha relativ•ant• l"eciente_ 

en la Cl'I• han aufrido un impacto diferente por le explote- -

ci6n ele important- ... CUl".Oa natural- COllO eon loa J\idroce_c 

buroa. 

De ahf que el pr-ente trabtijo tenge co.o objetivo pl"incipal, 

por•• par.t•• -tudier el de .. rrollo econ&.icoque han ten.!. 

do lo• E•bdo• de Tebtiaco y de T•aul i"á durante loa ello• -
·c1. 1960 a 1980, dude una optica ocuP.cionel, e•f eo110 loa -

efectoa Cl'le aobre el empleo ecerr.S la e.xplotaci.Sn de hidro

carburoa. 

'"Por le oi:ra, •• habr' ti• aeftaler CCMIO al quedar fuere el ••

pecto ocupacional del proc-.o de plen-ci6n pera el d .. arro-. 

l lo, •• ha convertido en una 1 i•itente pera el d-anYOlvi•ie,!l 

to actual y'futuro de •ba• entidadea, aunque en diferente -
Magnitud. 

Para ello, como antecedente• y •arco general de referencia, 

•• Incluye un capítulo que brev .. ente analiza alguno• ••P•S 

toa técnico• de le planeaci6n, aeñalando las experiencias -

que el pafa he tenido en cuanto a planeaci~n global y re9i2 

nel, adel9áa de ofrecer un apartado dedicado al tratamiento 

que diversas fuentes de infort11ación han dado a los concep-

tos de empleo, subempleo y desempleo. 
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En otro capítulo, el cuarto, se señalan diferencias y simill 

tudes de ambos Estados tanto en lo que atañe a situaciones -

económicas,como al empleo en particular. 

En el capítulo quinto se ofrecen algunas propuestas de orien

tación de política económica, con el fin de conjuntar una po

lítica de empleo, que redunde.en la generación de una mayor -

cantidad de puestos de trabajo, en el mejoramiento de las CO.,!l 

diciones en las que actualmente se desarrollan, o bien, en -

una mejor adecuación entre la oferta y la demanda de mano de 

obra. 

Se señalan no como las unicas alternativas,. sino como alguna 

de las tantas posibilidades para influir positivamente sobre 

el empleo, que además habr&n de ser modificados al irse gene

rando nuevas situaciones, o bien, alcanzando estadíos superi,g_ 

re's de desa rro 1 1 o. 

Se parte de la convicción de que el eliminar las deficiencias 

en materia ocupacional no se logra con política y medidas pa

ral.elas o complementarias a las que se adoptan para el logro 

de otros objetivos, sino solamente con aquél las que conaide-

ran explícitamente la solución a las mismas. 

Finalmente, solo resta agradecer a la Dirección del Empleo de 

la Secretarfa del Trabajo y Previsión Social, la oportunidad 

para utili:ar en este trabajo, en gran parte, informaci6n ahí 

recabada. 

En el mismo sentido, anradecer a la Sra. Lucia Tapia S. por -

s\1 vol iosa col.:ibor3ci6n en la tarea mec<lnogr5fica. 



C A P I T U L O I · 

ASPEC~OS TBCRICOS DE LA PLANEACION 



ASPECTOS TEORICOS DE LA PLANEACION 

1. Algunos Elementos Te6ricos de la Planeaci6n 

Desde tiempos remotos el hombre ha tratado de regular y coor

dinar sus acciones, dirigidas hacia el logro de un objetivo -

predeterminado. Ello, ha equivalido, aGn cuando en un aentl 

do no estricto, a la planeaci6n. 

Pero no es sino hasta hace relativamente poco tiempo, d .. pula 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando•• ha dedo eapecial ate!!, 

ci6n a la regulaci6n sistem6tica y 111etodol69ica de loa fe"6m1 

nos de car.§cter econ6mico, mediante la apliceci6n de polfti--

cas de alcance g_lobal, con el prop6a i to·· de_ I i berado .·de orten--. 

ter y acelerar el desarrollo de loa pafaea. 

En le actualidad, la planeaci6n del deaarrollo ha preocupado 

a no pocos te6ricos e investigadores, no· tan s61o por el h-

cho de prorundizar en el conocimiento mismo del proceso, sino 

para que con ello, se puedan ofrecer alternativas viables que 

permitan acelerar el desarrollo en diversos pafaea. 

Sin embargo, y a6n cuando mucho se ha escrito sobre el tema,

no parece existir una definici6n 6nica y riguroaa·que aetiaf,!. 

ga por completo, a todos los conocedores del ~ismo. 

Si bien el significado de Planeaci6n para el desarrollo no es 

el objetivo central del presente trabajo y por ello se obvia

r§ la profunclizaci6n en su an§lisis y contenido conceptual,es 

conveniente, a manera de un marco general de referencia, men

cionar algunos de los enfoques que al respecto han existido. 



En principio, al parecer, en la actualidad no existe gran cli~ 

paridad en lo ~ue pudiera cproximarse al concepto de planea-

ci6n como n¡a t~cnica instrumental que permite efectuar una -

selecci6n racional, coherente, coordinada y con prioridad de 

alternativas, en funci6n de objetivos, asf como los instrume.!l 

tos mas eficientes en ra:6n del conocimiento y magnitud del -

problema por resolver" j/ 

En este contexto, "la noci6n aparece asf definida por dos el.!:, 

mentos: 

1. Un proyecto, es decir, un fin que nos proponemos conseguir 

ea decir, la fijaci6n de los m!dios" 

Las disp0siciones tomadas con vista~ a alcanzar este fin, 
y 

·2. 

Es conveniente, sin embargo, señalar que el concepto de pla-

neaci6n ha ccmbiado segan diver~os enfoques que se han dado a 

• través del tiempo. Baste solamen~e sefialar algunos casos en 

los que se aprecian marcadas diferencias. 

El Liberalismo Cl6sico analiz6 el proceso,econ6mico como una 

consecuencia' clel 1 i bre comportomi ento de las .fuer:&s del 

mercado, .es decir, la oferta y la demanda. Señalaba a la IJ. 

bre .empresa y al si~tema de competencia perfectc como los me

canismos necesarios para alcDnzar el crecimiento econ6mico y 

J/ Vinel 1 i Cavo, .Juan C, Mi meo: Notus sobre Planenci6n, l<isi6n 
OEA - ~6xico, 19ro. 

2J Scttclheim, Charles: Problemas Tc6ricos y Prácticos de la 
Planificaci6n, ecl Tecnos, ~6xico, 1954, pla. 40 
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el grado de bienestar esperado por la poblaci6n. 

Los aspectos socioec0n6micos considerados por los'economis-

tas cl~sicos se limitaban hacia la conaecuci6n de una mejor 

distribuci6n del ingreso en funci6n del grado de participa-

ci6n de la poblaci6n en proceso productivo, con lo que Ja 

Idea de planear se limitaba a previsione• de las unidades 

participantes de la oferta y de la demanda, sin considerar -

a la economfo en su conjunto. La planeaci6n tenfa un enfo

que principalmente econ6aico-financiero vinculado.a loa niv~ 

les de producci6n y productividad y con mayor incidencia en 

la economfa de la empresa. 

M6s tarde, Keynes realiz6 su "Teorfa general del einpleo, el -

inter6a y el dinero", en la que se eatableci6 algunos pai:ro

nes de medida .del bienestar que oto,;.gaban mayor participaci6n 

de ciertos mecanismos de previsi6n econ6mica y financiera, -

tales como la capital i zaci6n, el nivel de empleo :Y el ·comport,!! 

miento de la tasa de inter6s. 

Aqu~es importante señalar el papel que Keynea otor96 al eec-

tor pCib .1 i co como un elemento re·gu 1 ador, comp 1 e mentar i o en e i •!!. 
tos aspectos necesarios de alcanzar en el proceso de bienes-

tar general. En este sentido, el papel que pasivamente des~ 

rrollaba el Estado en le concepci6n delos cl§sicos pasa o te

ner un papel muy dinámico en el objetivo de alcanzar el pleno 

empleo como un requisito de total funcionamiento de le estru,.5. 

tura productiva de un pafs. 

Sefialaba que los factores de acumulaci6n econ6mica de u~ pafs 



deberfan estar fuertemente influenciados por los programas de 

inversiones pablicas, determinados por el Estado y con ello,

orientar el comportamiento econ6mico. 

Asf, el Estado deberfa asumir el control de la polftica mone

taria y en particular, el manejo de la velocidad de circula-

ci6n del dinero y de la tasa de intcr6s, como aspectos regul.2, 

tivoa del proceso econ6mico, sobre todo, en las fases de rec.!. 
' 
si6n y depresi6n en el cfclo econ6mico. 

En lo• aftos siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la plani-

_ flceci6n ;J/ae ha extendido a la mayor parte de loa paises -

de Europa Oriental. Al principio, ·se trataba de planificaci!!, 

nea parciales y de 6mbito reducido, pero posteriormente, a m.!!_ 

dlda que iba extendi6ndose el sector socializado de la indus

trio y el comercio y el perfodo de reconatrucci6n postWlica 

, iba 1 legando e su fin, fueron evolucionando hacia el. tipo maa 

completo y centralizado de planificaci6n caracterfstico de R~ 

El sistema de planificaci6n de Rusia merece particular aten-

ci6n, no solo porque represent6 el primero, sino tambi6n el·

mas completo ejemplo de planificaci6n sobre la base de una -

economfa totalmente socializada. Si bien el mccanism~ de pla 

nificaci6n fue instituido en los años posteriores a 1920, du-

;J./ Conviene aclarar ~ue en el presente documento, se habr6 -
de referir o planificaci6n y planeaci6n, como t~rminos e
quivalentes en un sentido muy general, aGn cuando el pri
mero conlleve la idea direcci6n centrolizaclo por un Esto
do que cuenta con instrumentos id6neos y de ploncoci6n, -
como un mcconismo en el cucl pueden no estar inclufclos -
todos 1 os racC: i os ¿e produce i 6n, ccgGn su prop i ed.-.c: y fünbl 
to de acci6n. 
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rante casi todo el decenio de 1920 - 19301a 'planific•ci6n -

fue solamente de tipo parcial, no.siendo sino .haeta 1928 cua.!l 

do apareci6 el primer plan quinquenal, con planes anuales •6s 

detallados que han dirigido la actividad de todas laa:unld~ 

des productivas propiedad del Estado, dentro de lee m6e aaapllaa 

directrices de desarrollo establecidas en e~ plan quinquenal. 

Posteriormente, y especfficamente en Am6rica Latina~ ol firma.!: 

se la Carta de Punta del Este en agoato de 1961, ee vieluabr6 

. la entrada hacia una nueva e1•a de ordenamiento .d• la p0l~tica. 

interno de los paises, al aceptar• la necesidad de pl.anifi.car_ 

el desarrollo mediante la elaboraci6n de planea que .eoordina

ran efectivamente la poi ftica econ6mica y social en fu~ci6n - · 

de objetivos a largo pla:o. 

Pero por otra -parte¡ el t6rmino planeaci6n del deaa . ..ro1.lo ha 

conllevado la dificultad de lograr una homogeneizeci6n:én 

cuanto a lo que debe entenderse por desarrollo, ya' qúe muchos 

autores han diferido notablemente en su concepto •.. · Esto, sin 

tomar en cuenta el hecho de que para algunos de ello••~ hablar 

de desarro 1 Is 11 eva i mp lf cito tamb i 6n e 1 t'rrn.i no de. aubd~aarr!l. 
' . 

llo, sobre el cual se han elaborado diferentes teorfae, prin-

cipalmente desde la Revoluci6n Industrial, mismas que podrfan 

ser clasificadas en dos grandes grupos: i) aqu6lloe qua~

consideran a los pafses subdesarrollados como no desarrollados 

y, i i) aqu611as que consideran el subdesarrollo como pro--

dueto del desarrollo. 

Esta difcrenciaci6n ha obedecido a la diversidad de enfoques 

para conocer una situaci6n econ6mica ya sea particular o en -
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relación a otras, bien sea por las causas, factores, mecanis

mos o efectos o aOn la factibilidad para su medici6n. 

Caso similar ocurre con respecto al concepto de desarrollo, 

sobre todo, cuando en muchas ocasiones, se ha manejado la -

idea de crecimiento como un equivalente de desarrollo. 

Por ello, parece conveniente señalar el pensamiento de algunos 

autores. 

De acuerdo con Kindleberger JI, crecimiento se refiere a un 

au .. nto en la producción; y desarrollo, como crecimiento de 1 

producci6n, implicando .tambi6n a los cambios t6cnicos e instl 

tucionales necesarios para que se produ:ca. 

Por su parte, Kuznets define "como desarrollo econ6mico de un 

- paf a, el 'C1'."9'Citniento -sostenido -en SU magnitud como unidad ·8C.2, 

'n6mica. A la inversa, el estancamiento y la decadencia pue-

den definirse c;:omo la incapacidad sostenida de crecimiento de 

la magnitud econ6mica de la nación, o su persistente disminu

ci6n" Sf. 
Cosi en el mismo sentido, Schumpeter se refiere a "desarrollo 

econ6mico durante cualquier período determinado, si la tende.n 

cia de los valores de un fndice por cSpita de la producci6n -

Kindleberger, Churles P.: Desurrollo Econ6mico. Ed. del -
Castillo, Madrid, Espaíla, 1967. 
Kuznets, Sirn6n: Mc.dici6n clel Desarrollo Econ6mico, en "LeE..·· 
turas Sobre Jcsarrollo Econ6mico; selccci6n por Guillermo • 
Ramfrez, E.N.~., U.N.A.M. - M~xico, 1970, p6g. 59. 
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total de bienes y servicios se ha incrementado durante ese -

perfodon §/ 

A la inversa, y como prueba adicional de la diversidad de opl 
\ 

niones y conceptos sobre desarrollo econ6mico, Singer afirma 

a su vez que nmuchos autores, por ejemplo, consideran que el 

desarrollo es el crecimiento del producto a una tasa mayor -

que el aumento cle la poblaci6n, o sea, el producto per c'pita. 

En nuestra opini6n, sin embargo, el concepto de desarrollo d~ 

berra aplicarse a la transformaci6n estructural de una econo

mfa, en contra-posici6n a los casos en que el crecimiento se 

d§ en el ·mismo encuadramiento estructural" 1./ 

En igual sentido, se podrfa seguir se~alando el pensamiento_ 

de otros autores adiciona 1 es, que si· bien podrf an ofrecer nu-2. 

vos t6rminos, muy probablemente habrfa poca diferencia en lo_ 

ya sefialado. Sin embargo, a partir de lo anterior, se po¿rfa 

resumir, distjnguiendo tres 6reas de reflexi6n te6rica sobre 

estos fen6menos: 

a) Una concepci6n macroecon6mica del crecimiento puro que no 

considera ni cambios de estructura, ni cambios de si6tema, 

como son por ejemplo, las te6rias de tipo Horrad, que POJ:. 

te de una tasa justificada de crecimiento, que depende de 

§./ Schumpctcr, Joseph A. :Problemas teóricos del Desarrollo 
Econ6mico, en selección por Guillermo Ramfre:, op. cit.-
plig. 91. 

J_/ Singer Paul 1. :Dintímica de la Poblaci6n y Desarrol lo.-Sl 
glo XXI, MExico, 1971, p&9. 7 
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la propensi6n al ahorro y clel coeficiente c<::pital-proC:uc

to, exigiendo una igueldad ex-ante entre .:ihorro e inver-

si6n. También se puede señalar la relación de ~ornar en -

este sentido. 

b) Teorfas elementales del desarrollo en las que se analiza 

el crecimiento acompañado de cambios estructurales, pero 

no de sistemas, como podrta ser los estudios ele R. Nurske, 

quien trata de resolver el problema del "cfrculo vicioso 

de la pobrez:o" mediante el expediente de un incremento en 

el ingreso per c~pita determinado por un incrementó del -

capital t6cnico, planteando el problema de un modelo bise~ 

torial (agricultura e industria) 

e) Teorfas complejas del desarrollo. Por 61timo, cabe consj_ 

derar a las teorfas que incorporan cambios eventuales o -

necesarios, tanto en las estructuras como en los sistemas 

y que estudian además, los problemas derivados de la exi_!! 

tencia de una pluralidad de centros de decisi6n inter e -

intra-nacionales. Son ilustrativos los estudios de G.Myr. 
dal, .. bre las causalidades circulares y procesos acumu

lativos que substituyen a los mecanismos de transmisi6n -

del crecimiento cl~sico y neoclásico. El libre juego de 

las fuerzas del ~ercado tiende a acrecentar las desigual

dades entre naciones, requiriéndose de una intervenci6n -

estatal orientada u modificar las estructuras productivas 

En este sentido, el crecimiento no puede tener cabida sin 

una modificoci6n en las estructuras, lo que habrS de con-

1 levar si desarroilo. 



Como corolario de lo anterior, se puede se~alar que si bien ~ 

el crecimiento .econ6mico es una condici6n necesaria, no es s~ 

ficiente como para que·se d6 un desarrollo econ6mico, cuando 

6ste se concibe tambi6n como una participaci6n de la sociedad 

de los beneficios que acarrea el crecimiento econ6mico. 

En resumen la planeaci6n para el desarrollo deber&, lnvaria-

blemente, tender a disminuir efectivamente los fndices de po

breza, de subempleo o de desempleo. Es decir, cuando se lo

gre un reparto m6s equitativo del ingreso de lea oportunida-

dea de empleo y de la aatisfacci6n creciente y constante de -

los aspectos de bienestar de la sociedad en au conjunto, aCin 

cuando el produCto nacional no muestre un 

vado, se eatar6 verdaderamente, planeando 

De otra manera, se seguirfi planeando para 

cree i mi ent:o •uy. e 1 ~ 

para e 1 deaarro 1 1 o. 

ei crecimiento ~ 

En un sistema econ6mico con un gran nOmero de desocupados, con 

grandes desigualdades sociales y con poblaciones marginadas 

viviendo en la pobreza, no ee puede hablar de la existencia 

de un proceso sostenido de planeaci6n para el desarrollo• Oul 

%as, puede existir crecimiento, pero no desarrollo. 

Finalmente y a pesar de la existencia de diferencias en cuan

to a conceptos u obst§culos internos y externos que a6n son 

necesarios vencer para consolidar., como tales, los procesos de 

&! Solis M. leopoldo: Controversias sobre el Crecimiento y 
la Distribuci6n. F.C.E. M~xico, 1975 
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planeaci6n para el desarrollo, es preciso señalar que, aún -

cuando existan deficiencias y limitaciones, se han obtenido -

logros de vital importancia en muchos países. Entre 'stos y_ 

dado que marca el paso inicial, se pudiera destacar el hecho_ 

de una aceptaci6n general, dentro de las formas de gobierno, 

de la necesidad de hacerlo en un marco de planeaci6n, que ha_ 

pe,..itido tambi&n, avanzar en la tarea de racionalizar y coo.r. 

dinar la política económica y social. 

Si bien muchos países cuentan tan solo con planes de deaarro-

1 lo, ae sigue adelantando en la b6squeda o perfeccionamiento_ 

de· los mecanismos que puedan instrumentarlos para hacerlos -

concreto• a 1 a realidad. 

Lo primordial ea, al parecer, seguir avanzando en el perfec-

ciona•iento progresivo de los conceptos particulares y los 

inatru-ntoa necesarios para acelerar el desarrollo econ6•ico .. 
entendiendo '•te no solo como un creci•iento econ6mico, sino_ 

telllbi,n, cacao el beneficio real de eue bondades para toda la_ 

poblaci6n. 

2. La Planeaci6n Regional en M.Sxico. 

En M&xico, el proceso de planeaci6n para el desarrollo tanto_ 

en su ~mbito global como regional, tuvo sus inicios durante -

el período post-revolucionario. Si bien dicho proceso se ha_ 

dado de manera discontínua y gradual y no siempre bajo este -

nombre, en términos generales se puede afirmar que aún los -

primeros intentos de esta naturaleza tuvieron como objetivo -

el utiiiz~r los instrumentos de que el Estado disponía para -

01•ientar algunas actividades econ6niicas que se juzgaban nece·· 



sarias. 

Es importante señalar que aan cuando la planeaci6n a nivel r!:. 

gional no se encuentra explfcitamente en los primeros inten-

tos, la experiencia obtenida de el"los haca necesario, poate-

rior•ente y haeta la actualidad, definir esquemas de planea-

ci6n en donde el 6mbito regional ae d' de manera explfcita. 

Asf y para obtener una mejor visi6n de la situaci6n actual y 

las modalidades bajo las cuales funciona la planeaci6n en M6-

xico -global y regional• a continuaci6n se preeent:an breve-

mente los. antecedentes hiat6ricos de la.pleneaci6n en M6xico. 

Como se seftal6 anteriormente, durante el perfodo poai:•revolu

ci6narlo se inici6 una etapa de organizaci6n dirigida a.coor• 

dinar la acci6n gub~rnamentel )'evitar la iinproviseci6n,·p•ra 

lo cual se establecieron algunos instituciones qua se encarg~ 

rfan del desarrollo del progreao econ6mico, social y polftico 

del pafs, como fueron el Banco Central, un Banco Nacional de 

Fomento para el Desarrollo, la Comiai6n Federal de Electrici• 

dad, las Comisiones Nacionales de Caminos e lrri9áci6n, un -

Banco Nacional de Crédito Agrícola y un Sistema de Bancos Ejl 
dales 2/ • 

En 1928,se .cr.94 .. el..C4n•• Econ6mico Nacional, cuya funci6n -

principal era la de señalar lineamientos de polftica econ6mi

ca que permitieran ordenar aspectos.de la economfa del pafs. 

Sin embargo, no parece haber operado. 

El más remoto antecedente de legislaci6n en la materia, data 

!)/ .l):s Pablo,Luis: Planeaci6n, Temas M•J:dcanos.-Secretarfa de 
la Presidencia, M6xico, 1975. 



de 1930, cuando se expidi6 la Ley sobre Planeaci6n General de 

la Rep6blica, iniciativa que tenfa por objeto el organi%ar y 

dirigir conjuntamente las actividades de las diversas depen-

dencias del sector pGblico, a6n c~ando no se especificaban 

instrumentos para alcan:arlo, excepto por la creaci6n de una 

Comiei6n de Programa (dependi·.ente de la Secretarfa de Comuni

caciones y Obras PGblicas) y un 6rgano de car6cter consultivo, 

la Comiai6n Nacional de Planeaci6n, para auxiliarla • 

. En la misma Ley•• prevera la configuraci6n de un Plano Naci.2. 

nal d• M6xico, como un conjunto de documentos 9r6ficos para -

regular 1 .. obraa materiales del aector pGblico, siendo su e.!l 

···_foque aut,nti ce•ente de elementos de infraegtructura, •de cu

.eetione• geo$Jr6fica•, de urbanismo, de comunicaciones, de boJ! 

·. qÜes, pero no de e 1 ementos econ6mi cos• J9/. Es dec i r, re su 1- '·' 

taba un mero documento informativo. 

Posteriormente, dos Planes Sexcnales (1934-1939 y 1941-1946) 
se formularon en el seno del Partido Nacional Revolucionario, 

en colaboraci6n con diversas comisiones. 
~ 

El primer Plan tenfa por objeto estimular el crecimiento eco-

n6mico y solucionar los problem~s de origen externo que acom

pañaron a la griln depresi6n de 1929, Sin embaroo, fallaba en 

su oportunidad por~ue aan cuanclo explicaba Ja necesidad de 

J!J./ Ceceña Ccrvcntes, José Luis: La Planificaci6n Econ6mica 
N..:icional en los Pafses Atrasados ele Oricntaci6n Cnpita--
1 istn (El Cnso de r.:6xico). l!.!~./\.~;., M6xico, 1962, pág.58 



elaborar program~s econ6micos anuales, con revisi6n periódica 

de metas, no contaba entonces con la infraestructura eatadfs

tica, inform~tica e instrumental para hacerlo. Aunque el Plan 

co~dujo a la creaci6n de un Comit6 Asesor Especial (1935), -

s61o se ejecut6 aqu~llo que las circunstancias y recursos pe~ 

mitieron. 

Para el segundo Plan, se encomend6 a un grupo t6cnico, dentro 

de la Secretarfa de Gobernaci6n, su elaboraci6n que, aprove-

chando la experiencia del primee0 ,inici6 una diacuai6n acorce 

de los problemas relacionados con la planeaci6n de la. économfe 

y laCl>Ol'dinaci6n entre las dependencias reaponaeblea de este_ 

campo. 

Aunque con instrumentos m6a operativos, eate segundo Plan no 

dej6 de tener carActer puramente formal y. polftico (Incluso -

la administraci6n para la cual fue hecho el Plan -la de Avfl.;. 

Camacho- hizo caso omiso de 61). Loe efectos de las reformas 

de Clirdenas y la Segunda Guerra Mundial, provocaron en M6.xico 

un auge econ6mico tal, que result6 obsoleto el impulso que el 

Plan pretendfa dar al pata. De hecho, para la siguiente ad-

ministraci6n (Miguel Alemtin) no se elebor6 Plan Sexenal alguno 

y solo se organizaron mesas redondas sobre planeaci6n y con-

sultas populares para presentar a los candidatos a !a presi-

dencia de la Repablica la informaci6n relevante sobre los 

problemas econ6micos nacionales de mayor importancia, pero s§. 

lo raras veces las ideas y opiniones manifestadas se convir-

tieron en lineamientos de polttica. 



J.d. 

En 1942 se cre6 la Comisi6n FcceraJ de Planeaci6n Econ6mica, 

•para aportar los elementos necesarios para el estudio de un 

plan bien concebido, asf como para acelerar el an51isi$ y la 

.realizaci6n de planes concretos, en relaci6n con los problc-

mas que la guerra impone a nuestra compañía• lJ/, misma que -

presumible1Aente, y sin tener trascendencia alguna, al termi-

nar la guerra, se desintegr6. 

En el mismo año de 1942, se decret6 la creaci6n de los Conse-
. . 

· ·Joa Mixtos de Economfa Regional, como un organo consultivo, a 

funcionar en cada uno de los Estados de la Rep6blica, substit.!!, 

yendo a los Consejos Mixtos de Fomento Agropecuario, creados_ 

un año antes para elaborar programas a realizar en cada enti

dad federativa para mejorar las condiciones econ6micas y so-

ciales de·la vida rural y para incrementar la producci6n agr.2 

.., pecuaria. 

Es aef, como por parte del gobierno federal se dieron los pri 

meros antecedentes con cierta claridad, de lineamientos de --

. planea~i6n a nivel regional, a<in· cuando dado el car6cter con

sultivo de los Consejos, las opiniones, dictámenes y resulta

dos de sus trabajos, no obligaban al gobierno rederal ni a -

los gobiernos de los Estados. Ouizas por ello, los Consejos 

Mixtos de Economfa Regional, tampoco prosperaran. 

No obstante, con el segundo Plan Scxenal se loararfa avances 

importantes como la expedici6n de la Ley del Seguro Social --

1.11 lbidcm, p~g. 79 
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Q.Ue di6 origen a la creaci6n del Instituto Mexicano del Segu

ro Social en 1943, esf como la ley de Industrias Nuevas y Nec~ 

sarias, en 1942, y el establecimiento del sistema de Tijaof6n 

de salarios mfnimos por :onas econ6micas • 
• 

A partir de 1947 y tomando como base la experiencia norteame-

ricana del Tennessee Val ley Authority¡ aur9ieron diferentes -

comisiones de cuencas hiórol&9icasr con el fin de promover el 

desarrollo regional a partir del aprovechamiento de loe.,..cUJ:. 

sos hidrol69icos nacionales. 'Asf, nacieron entre otraa, laa 

Comisiones del Papaloapan (enero de 1947); del.Tepal~e~epec ~ 
(mayo de t947); del Sistema lerma-:-Chapala- Santiago.(noviem
bre de 1950); del Rio Fuerte (junio de 1951); del. Grijalva (j.!!, . 

nio de 1951); de la Cuenca del Rio P6nuco (1959) y ·del ·'.ff¡o -

Balsea (1960). En su-oportunidad, la.creeci6n de eatea ~mi•· 
siones se consider6 como una polftica vital para el desarro--. 

llo regional del pafs. 

Posteriormente y a rafz de esta experiencia, ae cre6 el Pro~

grama Nacional Fronterizo, la Comisi6n Nacional de Zonae Ari

das, la Comisi6n Coordinadora para el Desarrollo Integral del 

Istmo de Tehuantepec, el Plan Chontalpa y otros mGltiples or

ganisoos dedicados a atender problemas especfficos en cuento 

a recursosr grupos ~tnicos o aspectos regionales~ 

A partir de entonces, fueron creados otros organismos, con -

perspectivas mas modestas, apoyados por disposiciones jurfdi

cas, que se deGicaban a actividades a veces· coordinadoras o -

en otras ocasiones, como reguladoras de aspectos predominan--
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i:emente de inversi6n pública a trav's de diversos'Programas. 

Tal fue el caso del Proyecto de Plan de Inversiones del Go-

bierno Federal y pera los Organismos Descentralizados y Em-
preses del Estado (1948); El Progr.-na Nacional de lnversio-

nee (1952); y varios Programas de lnversi6n (de•1952 a 1961). 

Con el tiempo, parece ser que esta• acciones •• fueron eatru~ 

'tur9'do con una base t'cnica m'• a61ide, que eventualmente -

ct.mend6 nuevas_ actividades de planeaci6n mas integrales y no 

uaic.-en'te de coordinaci6n de inversiones. 

-La plan•aci&n co111enz& e cobrar mayor eatructuraci&n, con la 

creeci&n, a finalea de 1958 por •1 cambio de adaainiatraci&n, 

ele la Secreterfa de le Presidencia, a la que se oi:orgaron fun 
I -

cion•• en •• eleboraci&n de planes nacionales, regionales y -

sectoriales, para ligar a '•to•. las inversiones p~blicas y~-

• .Ue pro9r .. e• correepondientea; incluso se ere& una Direcci&n 

de Planeaci&n dentro de la Secretaría. 

S. diapueo eftiliamo, por Acuerdo Presidencial que todas laa -

S.creterfas y Depertament:oe da Estado, habrían de elaborar -

progr••• de acci6n, que conjunt•ente conformarían el Progr,a 

ma de Acci6n para el Desarrollo Econ6mico y Social del Pafs. 
(1961). 

En marzo de 1962 se creó la Comisi6n lntersecretarial que, -

en cumplimiento de los acuerdos de la Carta de Punta del Este, 

formuló un Plan de Acci6n Inmediata 1962 - 1964, cuyo objeti

vo era acelerar'el crecimiento econdmico, fijando para ello, 

metas de crecimiento de la producción. 



El impulso fue suficiente para que m's tarde, la misma Comi

sión Tormulara el Plan de Desarrollo Econ.S.ico y Social - --

1966 - 1970, conteniendo no solo metes globales de desarro--

1 lo econ6mico, sino un Programa de AccicSn del Sector Pdbl ico 

que incluf a algunas reformas neceaariaa e la adlliniatraci4n 

p4blica. Este Plan• se complement:& con el Pro9r11111a de ln-

versionea Pdblicas para el quinquenio 1966 - 1970 y ea el a,e. 
tecedente de planeacidn gubern•ent:al m'• aiat-'tlco de los 
últimos aftos • J3:/. 
El auge y loa cambios 8Uatancieles queaufrfo le pl ...... ci~n: 

a partir de 1970. obedeciendo.entre ot:ros ~apectos~ .••. enfo

que de de~arrollo coatperi:ldo y no ya al de la pol~tlca.desa
rrollieta, implicaba re.Olver l.S deaigualclecles .reg1onales '1. 

por ende, ee crearon loe organhlÍloa convenientes y~- 'di~•~'. 

ron diaposicionee al respecto. 

Al tratar de dar una visic$n integral. e •.• pl.,eaci4nr M foi:,. 

~ron organiemos en diferentes •bito• de accicSn, COllO para 

la promocicSn al en61 iaia global. en •ateria de aeent•ientoa 

humanos, de promocicSn industrial, de preaupu-tacl~ndel sea. 
to p.Sbl ico, en materia sectorial, etc., a~ de uni.declea ~ 

tanto de Organizaci6n y ~todos, cOlno cte Progr .. acicSn~ por -

cada Dependencia del Sector P4blico y CÓmiaionea Internas de 

Administración. 

Al aspecto regional, que había ee'tado atendido a trev'8 de 

una política adoptada en torno a la teória de poloa de dese-

E) De la Madrid Hurtado, Miguel: La planeaci6n en México. 
Revista Comercio Exterior, Vol. 30, Núm. 11, M&xico, n~ 
vielftbre de 1980. p~g. 1254 
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rrollo, la cual suponfa que la concentración de nuevas acti

vidades en una zona eapecff ica generarf a un incremento en el 

ingreso y bienestar regional, pero que al decir de algunos ª.!!. 

torea, no .olo no reaolvi6 el problenaa del desarrollo regio

nal, eino que contribuyo a agravarlo, trayendo como consecue.n 

cia la •concentraci.Sn econ6mica, baja en el nivel d~ vida de 

1 .. ._,. zonas, crecimiento desorganizado de las •reas me-

tropol ii:anas, aer como la desconcentraci6n de la inversicSn y 

91.deeperdicio de recureos• J.J/, se redifini.S su enfoque <M 
. . 

ai:enci&n~ centrando au eatrategie en ~~rganizar la adminis

traclcfn regional, considel'"ando.a loa Estados como unidades -

i:erritorial•• para la programaci&n y c~ordin~icSn de las ac

cione• de desarrollo. Asf, se adopt6 el concepto de que ce

da ·entidad federativa .ae..conatüufa M una regicSn pare fines 

de desarrollo y, por tanto, se podfa hablar de equivalencia 

entre de-rro 1 1 o reg i ona I y desarro 11 o estata I • 

En eate contexto, en Junio de 1971 se comenzaron a estable--

. cer en cáde una de las entidades federativas (excepto en el 

Distrito Federa 1 ) , 1 os Com i t~s Promotores de 1' Desarro l lo So

c i o..:econ&. i co (COPRCOES), en los que se. encuentra el origen 

de los planteamientos que prevalecen hoy en dfa en materia -

de planeaci6n, a través de las cuales se pretende confrontar 

la probleoática regional • 

.11/ Vidal Carbajal, Carlos: Programaci.&n regional en México, 
en Revista El Economista Mexicano, Vol. XI 1, N~m. 4, Mé
xico, julio - agosto de 19781 pág. 37 

. ' 
,<.' 
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Los COPRODES, presididos por el Gobernador del Estado, debe

rfan preparar planes y programas de corto, mediano y largo -

plazos, y coordinar las actividades del Gobierno Federal con 

los del Estado. Los mismos tomaron auge al crearse en 1974 la 

Direcci6n General de Deserrol lo Regional, dentro de la Secre...;· 

tarfa de le Presidencia, mi.ama que apoyaría y asesoraría a -

los COP-RlllES, colaborando con los Secretariados Técnicos de ' 

cada uno y coordinado a loa delegados residentes en los Esta-

. dos, a. los func.ionarios del mismo y a los repreaentant:ea de -

sectoréa'de la comunidad. 

Siri embargo, el funcionamiento de .los COPRODES, cuando -.nos 

hasta 1977, representcS.un trabajo aislado, al no ••ter in-.t 

. tó en un esquema nacional, ni .formal. A'1n aaf dentro de.- -

el los, se formule$ una propuesta de Programe de Inversiones 

de alcance Estatal de mediano plazo· 1976 - 1980, que en cie,r. 

ta forma fue el punto de partida para la pl"Ogramaci~n es-tatal 

iniciada en 1977, dentro de un esquema m's depurado desde el 

punto de vista formal y metodolcfgico que se establecí~ a es

c~la nacional JA/ 

Otro instrumento del sector público para atender la problema

tica regional, lo constituye sin duda, el Programa de lnver-

siones públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) creado en 

1972, como un mecanismo programático tendiente a resolver, de 

manera integral, aspectos del ámbito rural. 

~ ,• I .::.;:,_¡ fulgueira,Patricia C: El Proceso de PrQgramación a Nivel 
Estata 1, en Revista E 1 Economista Mexicano, Vo 1 • X 11, -
Núm. 4., México, julio - agosto de 1978. 

",'1 • 
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En julio de 1975, el Partido Revolucionario Institucional -

ConvoccS a todos sus sectores a fin de formular el Plan Bási

co de Gobierno 1976 - 1982, que inclufa como puntos principa 
. -

les, la planeaci6n democrática, la orientaci6n de la econo-

:.mfa, el movimiento obrero, la reforma administrativa, las -

nueva• políticas para las clases medias y el avance por la -

vía jurídica • 

.. Durante 1976, y con el propósito de fortalecer el aparato n,1. 

cional de planeacicSn, se modificcS la legislacicSn que normaba 

el sector p~blico mediante la promulgaci6n de la ley Org&ni

ca de la AdninistracicSn P~blica Federal. Asf, se ere& la$;!. 

cre1:arfa de Programaci6n y Presupuesto, que se encargcS de las 

.facultades de la anterior· Secretaría de la Presidencia, a la 

qua sustituy6 y, quedó encargada de eJecutar la planeación -

social y econ6mica del país. 

Al efecto, se formaron grupos de dependencias que tienen.una 

S.cretarfa de Estado a la cabeza como coordinador del sector. 

E.toe grupos recibieron los nombres de Grupos lni:erinstitu:...

cionales de Programaci6n Sectorial (GIPS) y, posteriormente, 

Grupos lnterinstitucionales de Programaci.Sn y Presupuestaci6n 

Sector i a 1 (G IPPS). Los Grupos e I aboraron Programas Qui nque

na 1 es de Acción Sectorial para ajustarse en suma1 al Progra

me de Acci6n del Sector Público 1978 - 1982. 

La Reforma Administrativa fue una base importante para la pi.!!, 

neación moderna, en virtud de la necesaria infraestructura -

para dar operatividad a las acciones tendientes a consolidar 

el proceso. 
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Desde 1977 aparecieron planes y programas sectoriales, (Pla

nes Nacionales de Desarrollo Industrial, de Desarrollo Urba

no, Programa Nacional de Empleo, etc.), pero sin contar con 

un documento rector como marco global, el cual aparecí& hasta 

1980, como Plan Global de Desarrollo 1980 - 1982 

En el mismo año de 1980, se plantecS integralmente el Sistema 

Nacional de Planeación, el cual trataba de abarcar todos los 

ámbitos del pafs en aspectos económicos, sociales, adDinis-

trativos, políticos y legislativos y los niveles, globel,aec 
- ·.·.- .• -

. tor i a 1, y' reg i ona 1 • En su car,cter part i c i pat i "°.,:. enel~babe . 
al gobierno federal, estatal y., municipal ..• : ~ .. : 

Dentro de la Construcción del Sistema Nocional de Planeaci6n, 

la instrumentación del Plan Global de Desarrollo se: visual izó 
- . • ::··· .. · .. "t.,:· ... -;'.'.-.-. 

desde cuatro vertientes: obligación, inducción, ...mhacicSn 

y ccmcer.~~ción'.. Den-tro de esta liltima ae ubicc$:;1 pro~eao ~ 
de ordenamiento da le actividad global del sector p4bliéo fe

deral que debió convenirse con los gobiernos estatales. Como 

consecuencia de esto, se crearon los Convenios,Unicos·d.e·.~OL 

dinación· (CUC) que como un nuevo instrumento·program,tico,c:Oa 

prometia los gobiernos federal y estatal a fortalecer el Pac

to Federal y corregir los desequilibrios regionales._ · 

Desde 1978 se programó la Inversión Pública federal de alcan

ce estatal, en su modalidad tradicional, la cual se ma-terial.L 

zÓ a través de 1 CUC y de 1 a corre.spond i ente a 1 P l DER. 

Después de todas estas experiencias en cuanto a planeación Pi!. 

ra el desarrollo, no es sino hasta 1977 cuando por primera 
vez en la historfa del ,pafs, se inician acciones formales para 
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definir objetivos, estrategias, ·políticas y programas, ex9I.! 

citamente en materia de empleo. Tales.acciones perseguían -

proporcionar empleo productivo y remunerado a la población 

que asr lo demandara. 

La·planeación de empleo partía de que la convicción de elimi

nar las deficiencias en materia ocupacional, dada su natural.s. 

za estructural, no se lograría con políticas>' medidas paral.s. 

las o complementarias a las que se habfan adoptado para el l,g, 

sro. de otros objetivos, sino que exigía una revisión y reori

..:.tación de la estrategia general de desarrollo, a fin de CO!!, 

aiderar e.xpl fcitamente la solución de dichas deficiencias. 

, : Ae_f, se crearon mecanismos institucionales como el Grupo lnte.c, 

•e~toriel para la Progra~ación del Empleo y la Comisión Consu! 

t:iva;del Empleo, asf como varias areas especializadas en el -

tratamiento de la problem~tica del empleo, que tenían a su ca.e. 

·go el apoyo técnico a los mecanismos intersectoriales o regio-_ 

nales es-tablecidos (destacan la Dirección del Empleo de la Se• 
cretarfa del Trabajo y Previsión Social, y la Subdirección de 

Programaci~n del Empleo de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto). 

Como producto del trabajo conjunto de los mecanismos institu

cionales ~ntes señalados, en diciembre de 1979, la Comisión -

Consultiva del Empleo presentó a la consideración del Presi-

dente de la República el Programa Nacional de Empico, cuyos -

planteamientos fueron recogidos e incorporados posteriormente 

al Plan Global de Desarrollo 1980 - 1982, ratificando la im--

portancia otorgada al empico en lo estrategia general, al afi~ 
rnar que ~sta se orientaba, fundar.icntalmente hacia la cre.:tción 



de empleos W • 
Con el propósito de otorgar al Programa de Empleo un verdade

ro carácter nacional, a principios de 1980 se iniciaron las -

acciones formales para dotarlo de ubicación regional particu

lar. Asf, desde marzo hasta octubre del mismo año, se instala

ron oficialmente, dentro de todos y cada uno de los COPLADES, 
Subcomités de Empleo, que tenían bajo su responsabilidad, la -

elaboración de los Programas Estatales de Empleo respectivos. 

Con ello además, se pretendia dar cumplimiento al Convenio de 

Desarrollo Sectorial en f.,ateria de Administraci&n del Trabajo, 

susc.rito el S de febrero de 1979 en el marco del Convenio Uni

co de Coordinación, con cada uno de los Estados del pafs. 

Sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos de estos 

Subcomités, salvo una o dos excepciones, por falte de mecénis

mos operativos ef i e i entes por una parte y por otra, debido a -

insuficiencias técnicas, cambios en las adminiatracionea gube,.c 

namentales estatales, y aún en no pocos caso, a una completa 

ausencia de interés por parte de las autoridades estatales. 

A pesar de ello, es conveniente señalar que si bien la planea

ción del empleo a nivel regional, d~tro del proceso de planOj!, 

ción global, no alcanzó los frutos que se esperaban, logr6 - -

cuando menos, un aspecto altamente importante: establecer los 

primeros pasos en tal sentido. _Con esto se quiere decir, que 

las experiencias obtenidas no deberén olvidarse, sino por el -

contrario, enriquecerse a través de diversos ensayos, a fin de 

enmarcar al empleo, como debiera ser, dentro del proceso de 

p 1;:ineaci6n nací ona 1 paro e 1 desarro l lo. 

W-Jusidman de Bialosto::k~, Clara: La Poi ftica de Empleo en -
México. Ponencia de contribución ol Sexto Congreso Mundial 
de Economfo, México, 1980. 
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3. Conceptos y Definiciones sobre Empleo, Desempleo y Subem

pleo 

En loa Gltimos eños ha auaentado considerablemente el inter6s 

por el estudio del empleo, no solo en lo que concierne a as._ 

P•~• pura .. nte te6ricoa, sino ta•bi6n, derivado de lo ante

rior, en su aplicebilidad pr6ctica. Hasta hace relativamente 

poco tiellPO~ tanto la te ... inologfa COl90 la
1 

.. todologfa utili

zede 1>9ra medir loa a..,ectoa ocupacionales, eran generados --

. ::fwld11 rntal.-.nte en lea naciones induatrial izada-. que a tra

':Yle de recomenctacionea internacionalea, principal98Rte de la• 
. ¿,,• ' 

..... cionaa Unhlea y de la Organi&aci6n Internacional del Trab-
•• -· 4 • ' ~ 

_. • Jo, •• trataben de adeptar a casi tO.. loa pafaea, ain ÍllPOJ! 

.· ':'~ -.. 

... ~r aa aituaci6n o grado de d•••rrol lo • 
.. 

~ ·- . 
Asfi·• loa pala .. duarrollado• se ha puaato ~yor inter6a -

e. la oonc:ePtual izaci6n; .. dici6n y an61 iais de •tlP•ctos que 

.. ~loa •ill80a •• coneicter ... de iaport:ancia, C090 la ••gnitud 

•· .del empleo, por eJemplo, •ientr•• que para pafaes aubdesa,.ro

.>lladotl o en vfaa'de deaarrollo, eate aspecto paaa a un t6rai-

.. no reletiv-nte secundario, puesto que lo fund-ntal ea el 

ll-ade.aulM111Pleo; ea decir, el probl .. a en estos pafaea. no 

ea tanto el del volu .. n de e91pleo o de la relaci6n de las pe_c 

aonaa efectivamente e911>leadaa, sino que •As bien ea un probl,!!. 

•a de grado o intensidad de empleo. 

A nivel internacional, los esfuer:oa por tratar de lograr un 

•ayor grado de comparabilidad de las eatadfsticas del trabajo, 

han recaído en organizaciones e instituciones especializadas, 

como la Organi:aci6n Internacional del Trabajo, quien desde 

1923 cuando se celebr6 la primera Conferencia Internacional 
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de Eatadf grafoa del Trabajo, ha venido haciendo reeo1tende

cionea acerca de cuilea aon loa •ejorea -6todoa pera rece- · 

bar' infor•aci6n sobre te••• de e91Pleo, aar co9IO sobre la 

conceptual izaci6n de loa •iai.oa. 

lea conferenciaa convocadas por el •Socia1 ·Sc;ence R•a .. .-.h 

Council• de Eat.-doa U~idoa, el Coait6 de Experto• Eatadfgr.!, 

foa de la Sociedad de lea Naciones y la Coaiai6n de Eat«df~ 

tica y la Coaiai6n de Pobleci6n de lea Nacionea Unid••• t:•!! ·, 
bi6n ha contribufdo de .. nera aignificat:iva a la el_ebo~ 

· ci6n de reC09endacionea en •ete1"ie de ~taclfat:ica y co•~ 

tuelizaci6n sobre e.pleo. 

En especial, la Oficina de Eatadfaticede laa Necio .... '-"i~ 

des •• ha ence.,.do de hac•I"'· reco-.ndacion.• Nl•t:iy- '~1 
~- ' ' 

••reo conceptual y a loa procedi•iento• .... c.~. cié ~· 
Poblaci6n. 

El Instituto lntéra-ioicano de Eatadfatlce, o...-ni.aei._;~ ·.· 
prof .. ional coordinada con la Orvaniaaci6" de Eat.._ ~,.... 

r i canoa, ha a ido el encarvado de f...,.t:•r el deaal"roll o de 
' .. lea -tedfaticaa de A-'ricalet:ina. E•t• erganie90 p.....-

r6 una aer i e de docu•entoa .. para e 1 11.... Progl"- del -

Censo de A•'rica de 1960, en I• que •• ,..viaaban lea auge-. · .... 

renciaa hechas por loa p•f••• de •• regi6n )' •• reco11enda-

ba en baae a ello, loa.criterios, no,...• y claaificecionea 

que se deberfan utilizaran loe procedi•i•ntoa cenaalea. · 

Asf ta•bi6n, este Instituto ae ha encargado de la adapta-

ci 6n de las reco•endaciones de otros organia9'0• a la re•ll 

dad latinoa~ericana, contribuyendo asf, al •ejor aprovech.!, 

. :, 
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miento de las experiencias internacionales y conceptos más 

generalizados!é/ 

En M6xico hasta años recientea, el Gnico material estadfs

tico disponible, y con ello, le conceptualizaci6n en cues

tione• de actividad econ6mica de la poblaci6n, estaba dado 

por loa Cenaoa de Poblaci6n efectuados cada diez años. De 

6atos, el pri•ero se llev6 a cebo en 1895; cinco años des

pu,a, en 1900, se reeliz6 el segunde. A partir de entonces, 

•• han venido efectuando censoa de pobleci6n cada diez - -

. .ftoa, ·con excepci6n del llevado a cabo en 1921. Es decir, 

haata le feche, ae han levantado diez censos de pÓbl~ci6n. 

~Sin .. bargo, de uno e otro cenao, ae han presentado aodi-

ficacion•• o adaptecionea que 1.imiten su comparabi 1 idad 

cuando no.ae efectGan los ejuates necesario• tanto en su -

• aedici~n COllO en au.concepto. Asf por ejemplo, ae pueden 

aeftelar entre otrea, diferencias en cuanto e feche de le-

vente•iento, tipode unidad censada, a6todo de captaci6n,

teaaa inclufdoa, ai:sta1a de procedimientos y, en todo ello, 

le definici6n y cleaificaci6n de algunas variables a cap-

ter. 

Para efecto• de an61isis sobre empleo, se pueden señalar,

entre otras, las siguientes limitaciones: 

1. la periodicidad de los censos, no abarca un perfodo 

siempre igual. AunquE ~ste ha sido de diez años, a e~ 

cepti6n del censo de 1900, que cubri6 cinco años, el 

de 1921 que abarc6 once años y por lo tanto, el de 

1930, que cubri6 9 años, en el período intercensal hay 

Clara Jusidman Rapoport: Tesis profesional, El concepto 
de poblaci6n econ6micamente activa en los Censos de Po
blaci6n Mexi..::anos 13-95 a 1970, UNAt.I, 1975, plig. 30 

; .. ·' 
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variaciones que fluctGan entre dos y aeia •••••• 

2. En loe primeros cuatro cenaoa, la poblaci6n fue regia

trada en el lugar donde ee encontraba en el 11a-.nto -

del cenao; en los restantes en ca•bio. •• inveatigaban 

loe dato• en la reaidencia habitual. 
,· 

3. .Haata 1940. el eaque .. de -dici6n de le poblaci6n ees! 

no•icamente activa fue el del trabajador re•uneredo. -

En 1950. 1970 y 1980 ae uao el enfoque de fuerza:de -

trabajo. Para 1960 no hay ·certeza plena de lo qU• ... - > 

hizo'para medir eate concepto. 
' . . 

incluy6 • laa personae que declararon 
~~' ~,. -:· 

tener __ une.~---·· 

habituai-te.AI 
. - - '~· 

ci6n, oficio ·o profeai6ft·· que ejerct'eíi 

captar fuerza de trabajo en ce•bio, •• incl üy6 .Olo •' · ·. 

aqu61 laa' persona• que efedive•ente •J ... c:ier0n· •• ocu•· 
paci6n en un perfodo de referencia eeP.cificodo. • lo• 
que no lo hicieron por alguna cuast.i&n circuna't4Ulc:ial 

y ademAa. a los que buscaron tra~ajo. 

4. El periodo de referencia para la .. dici6n de la pobl~

ci6n econ6•icamente activa en 1950. fue la .... n. ants 

rior al censo. Lo miaao ae hizo en 1960. aunque no ten 

el ara111ente y en 1980. En 1970 se uti 1 i zeron doa: . le •.!. 

mana anter.ior al cenao y en el efto de 1969. 

5. Los lfmites de edad mfni•a para considerar a una pera2 

na dentro de la clasificaci6n de pobleci6n econ6aica-

mente activa han cambiado. loa censos de 1940. 1950,, :· 

1970 y 1980, la conceptuaban como de 12 aftoa y ~s; el 

de 1960 como de 8 años y m6s. 
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6. Hasta 1940 se empez6 a captar informaci6n especifica 

sobre loa trabajadores familiares no remunerados, asf 

como en 1960, sobre loa buscadores de trabajo. 

7. ·La. infor•aci6n •obre deaocupaci6n en los distintos ce.!!. 

ao• paree~ aer baatante diferente, excepto en los de -

1950 y 1970.Eldeaempleedo ae toaeba en loa primeroa

levant:a•ientoa C090 un ein6ni.a de persone ain trabajo. 

AGn cue~do para 1950 no ea auy claro el procedimiento 

aeguido, parece aer que ae coabin6 el hecho de eatar 

ain. trabajo con el de.buscarlo. En 1970 ae cal ific6 

co.O.deaocupedo • la peraona que busc6 ectiveaente tr~ 

baJo.en un periodo de.referencia eapecfficedo y ade•la, 

. no~tenfe trabajo en la ae•ana anterior al censo. Para 

1960, aGn cuando no ae define c:On claridad a loa deao-

-cupadoa, ae el aa i fi ceron en doa grupos : 1 oa deaocupa

doa haata 12 ae .. naa y loa deaocupadoa por 13 semanas 

y ala.· El Censo de 1980 tampoco parece ser suficientjt 

111ente-claro en este aspecto, ya que solo consigna a -

desocupados que nunca han trabajado. 

8. -Las clasificaciones de poaici6n en la ocupaci6n tienen 

modificaciones que afectan substancialmente.la comp•r~ 

bilidad entre la clasificaci6n de 1950 con la de 1960; 

de ~ata·, con i a de 1970 y de l:sta con 1 a de 1980. 

Baste con lo anterior para dejar claro que con los ~ 

bios y adaptaciones de informaci6n censal y de concep

tual i :aci6n de la misma, es necesario deFinir los con

ceptos mas usuales sobre ocupaci6n, mismos que se ha-

br&n de utili%ar en el transcurso del presente docU!De:!J. 

.. - .1 .. 



to. Ello, para no caer en poaiblea contradiccione•, por -

una parte, y por otra, a fin de otorgar.una .. yor ho.oge

neidad y aecuencia al analiaia. 

Con eato en •ente, a continuaci.., ae preaentan algunos -

conceptos y definicion .. que tienen una releci4n directa -

co~·la aituaci6n ocupacional. 

En el cuadro No. 1 •• preaenta un diagr ... en el que •• -

han inclufdo de .. nera general, a todaa las cate9orfaa -de 

la pobl.aci.Sn que •• podrfan medir para .,..¡izar la •i1:u-

_ci6n de la poblaci6n .trabajac:lo~ en el pef•. 

Se ~d'Pa obaervar .,. :•et_..•.; la poblacf._ econ&ll~te 

activ"a, relacio"ada directa~ con le':aCtividad econ&ii

ca, •• incl~• • la poblaci&l ·~ic-.ni:e .inaCtiva~ ,.Or 
conaiderar ·ciu•• en ·circunetanciaa •peci•1·.-. y beJo oi~ 

·ta~· Coftdicionea, ... ~ái.ble iii. utl í izaci6n. 
··.:,-

Ppbl teifn •ctnfeicpeg1;• ictiya (PEA).~ ~" el_ IX c .... da 

le Poblaci6n 14ltY.mi:aclo. en Mxico en 1970,'if¡, tie:wnalcle~: 
cOllO pobleci6n .. econ&.ic-•nte Kt.iva_en ta semana anterior 

~- ••••. peraon•• de 12 iftcMl o ... que •• encontrebeft.;en 

cualquiera de •- aituacionea.aiguient .. : 
. . 

1) Ocupadoao·,_1 .... , que ... lea peNonaa que: 

a) Realizaron el96n trabajo cualqui ... ~ como obreroa, 

J:t.lse hace refe,..ncia a -te Cenao, dado que para el X Cen 
so de Poblaci,n, 1980, ••cuenta con informaci6n parcial. 

~Ta•bi6n se capt6 a la poblaci6n econ&.icaMente activa en 
el año de 1969, que co11prende.a la• peraonas de 12 años 
y más, que declararon haber t:rabajado en algCin 111o•ento 
del .año. En este caso, no se hace la distinci.Sn entre 
empleados y dese111pleados por tratarse de un perfodo de 
referencia demasiado amplio. 
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jornaleros, patrones, empresarios, empleadores o 

por cuenta propia a cambio de un ingreso, cuando 

menos una hora en la semana de referencia; 

b) Tenfen un empleo, trabajo o negocio al que no asi~ 

t:ieron en la ae•ana de referencia por enfermedad, 

vacacionea, accidente u otra clase de permiso, au

eencia ain permiso o interrupci6n del trabajo a -

cauaa del mal tiempo, paro, descompostura de maqul 

naria, et:c. o, 

e) Trabajaron por 1 o .. noa 15 horas en 1 a semana ( CO,!l 

aiderádaa·CCMIO un.tercio .de la jornada nor ... 1 de -

1'.rabajo) ain recibir pago a cambio. en un rancho, 

taller, negocio u otro tipo de ·actividad econ6eica 

dir~gida o propi-eded -de algCin 11ieabro de au fami--

1-ia • 

2) Oe!OSupedoa o deaeepleado• 

Se conaider6 COftlO tale• a laa peraonaa que no se enco.!!, 

traban en alguna de •- ait:uaciones anteriorea, ea de

cir, que no trabajaron. no tenfan un empleo o trabajo, 

ni B)'Udaron en algGn negocio familiar sin retribuci6n, 

pero que deseaban algun trabajo y realizaron, durante 

la semana anterior al censo, alguna actividad para en

contrarlo, como consultar a amigos o parientes, hacer 

solicitudes de empleo, inscribirse en agencias de colg 

caci6n, recurrir a sindicatos, etc. 

Se distinguen dos grupos de desempleados: aquéllos que 

ya hahfan trabajado con anterioridad y aqu~llos que --



buscaban trabajo por primera vez. 

Poblaci6n economicamente inactiva (PEI).- Son las personas 

de 12 años y mas, que en la semana anterior al censo, ·no -

se encontraban ocupadas o desocupadas definidas en los tEJ: 

minos anteriormente señalados, es decir, que no realizaron 

alguna actividad considerada c090 econ6mica9. 

Se incluye a los siguientes grupos de poblaci6n: 

a) Quehaceres dom6aticos. Este grupo estS formado por 

las personas de cualquier sexo que la aemana de refe•

rencia se dedicaron al cuidado de sus hogares propios~ 

como las a111aa de caaa y otros familarea que se hici.-

ron cargo de aua reapectivoa hogar-. Por'otraparte, 

se ·e•cluyen loa servidores do116aticoa r..uneradoa, 

mismos que quedan inclufdos dentro de la poblaci6n 8C2 

no•icamente activa. 

b) Ea~udiantea, colegiales x essolarea. Son aquellas per

sonas de cualquier sexo que en la semana de referencia 

asistieron a alguna inatituci6n de enaeftanza con la f.i. 
nalidad de cursar alg6n tipo de eatudioa. 

c). Otros inactivos. Eate grupo comprende a lea peraonaa 

que vivían en inatitucionea teles COllO convento•, ••i:!. 

blecimientos penales y otra• dedicadas al cuidado d~ • 

enfermos, ancianos, necesitados o menores. Incluye -

tambiEn a las personas que percibfan ingresos por con

cepto de pensiones, rentas, regalt'as, pago de dividen

dos, etc. y ademfis, a todas aqu611as personas no inclu,! 

das en los grupos indicados anteriormente, como los nJ. 



ños y niñas de 12 años y mas que no asistieron a la es~ 

cuela y personas demasiado ancianas o incapacitadas 

para trabajar, que no percibían ingresos. 

Es conveniente hacer notar adem6s, que dentro de la po

blaci6n econ6micamente inactiva, se distinguen do& gru

pos principales, o sea, aquellas personas que tanto fi

aica como mentalmente est¡n capacitadas para trabajar -

y, las que por alguna raz6n de tipo físico, mental, in,!!_ 

titucional, etc. tienen una incapacidad permanente o d.!. 

meeiado prolongada para participar en actividades econ! 

•icaa. Este Gltimo grupo constituye la parte de la po

bl aé:i6n de 12 ai\os y 1116s; que n_i a6n en ci rcunstanci.as 

eapecialea, ingresarf a a la fuerza de trabajo. 

A au vez, el grupo inactivo con capacidad para trabajar. 

se formarfa con dos grupos de personas: aqu61laa que no 

buscan empleo pero que eatarfan dispuestas a trabajar -

bajo ciertas condiciones, y las que no desean ni est6n 

dispuestas a trabajar •• El primer grupo est6,constitu! 

do por laa personas deaocupadas, que declaran no bus~

car trabajo por razones que no justifican su inclusi6n 

coino activas. Estas personas representan el grupo inas 

tivo con mayor susceptibi 1 idad de convert.irse en activo. 

Subempleo o aubocupaci6n .- Se refiere a las personas -

que provistas de empleo no trabajan el tiempo normal de 

la jornada y podrf an o desearían efectuar un trabajo S,!! 

plementario, o cuando sus ingresos son escasos, o bien 

cuando su productividad marginal se aproxima il cero. 

Subempleo visible. Comprende a aqu~llas personas 



cuyo empleo o trabajo tiene una duraci6n inferior a la 

normal y desean y estan dispuestas a trabajar mis tiempo. 

Estas personas pueden haber buscado trabajo o no, por cr.!, 

er que no lo iban a encontrar 

Subemeleo invisible. Se divide a su vez en encubiertos 

y en potenciales. Los encubiertos son aquellos indivi

duos cuyo trabajo no permite la plena utilizaci6n de sus 

calificaciones o capacidades o bien, cuando las ganancias 

que obtuvieron del empleo que realizan son anormalmente 

reducidas. Para efectos del presente estudio y por la -

mayor facilidad para su medici6n, se entender& como sub

empleo (invisible) a las peraonas· que obtienen un ingr•

so i~ferior al salario mfnimo local. 

El-aubeepleo invisible potencial comprende e las perao

nas e.p1eadas en unestablecimiento o únidad econ6mica -

cuya productividad es anormalmente baja. 

El dese.pleo, segGn la teorfa econ6mica, puede ser clasl 

ficada en friccional, estacional, cfcl ico y .eatructurol. 

Desempleo friccional. Se denomina desempleo .friccional a 

la ·desocupaci6n que se produce cuando e"iate un deter•i

nadÓ ntimtero de personas que en un momento cua .1 qui era no 

trabajan aunque e"istan empleos disponibles. las causas .. ,, 
pueden ser mGltiples, ya sea que la oferta de empleo - -

est~ en un lugar diferente al de la demanda, o porque a! 

gunas empresas en decadencia expulsan cierto nOmero de -

trabajadores que son requeridos por otras en expansi6n, 

previa capacitaci6n, o bien, porque algunos trabajadores 

·,.' 



abandonan voluntariamente sus trubajos en busca de meJg. 

res perspectivas de empleo y de nivel de vida. 

Desempleo estacional. Este tipo de desempleo se debe -

al carficter estacional del trabajo. Es caracterfstico 

de los trabajadores agrfcolas y en muchos casos, de -

los trabajos de construcci6n. En el caso de la agricu! 

tura, sus fluctuaciones est6n relacionadas con los cf-

cloa de cosecha y siembra, principalmente en regiones -

con estructura de monocultivo. Es decir, existe un al

to fndice de desocupaci6n durante la 6poca de siembra,

pueato que esta actividad no requiere gran cantidad de 

mano de obra,. A medida que se desarrolla el cultivo, 

ee va requiriendo una mayor cantidad de trabajadores, 

hasta alcanzar au •6s alto nivel de ocupaci6n durante 

el perfodo de la cosecha, lo que condiciona el nivel de 

deaeinpleo. • 
Desempleo cfclico.- Este tipo de desempleo ea el que se 

produce durante ·'ª fase de recesi6n o depresi6n del cf

clo econ6aico, cuyo efecto inmediato y l6gico es la fal 

ta general de demandil de mano de obra.· 

La escasa demanda de mano de obra es consecuencia de la 

falta de demanda efectiva, es decir, de la baja en la -

compra de bienes y servicios. los signos que identifi

can la recesi6n, por lo regular, siguen la mecanica si

guiente: ventas reducidas de bienes y servicios - án n.i 

vel de precios descendientes - restricci6n de la produE, 

ci6n de bienes de consumo - una paulatina parali:aci6n 

de las industrias productoras de bienes de producci6n -



contracci6n del crEdito - difusi6n de la deaocupaci6n. 

Desempleo estructural.- Este tipo de desempleo es caract~ 

rfstico de los pafses subdesarrQI lados, debido al mis110 -

proceso de desarrollo econ6mico que se da en ellos, que no 

es homog6neo, sino que por el contrario la incorporaci6n -

del progreso t6cnico ha determinado un crecimiento que ae 

caracteriza por su heterogeneidad y que se agudiza con el 

r6pido crecimiento de la poblaci6n. 

Como comple•ento de los conceptos señalados anteriormente 

que son de uso genera 1 para caa i cua 1 qui ·er tipo de an61 i -

sis •.obre empleo, a continuaci6n ae presenta una serie de 

definiciones b6sicaa, que, salvo indicaci6n contraria, •• 

utilizaran en los cap~tuloa posteriores. 

Empleo. Se. c:OnceptGa como empleo a la actividad que deaeil

peña una persona en un puesto de trabajo. Quedan incJut-

das las personas que desempeñan una ocupaci6n no re•unera

do en una empresa o negocio familiar 

Volumen de empleo. Se refiere al nGmero de puestos de tra

bajo permanentes {o su equivalente en t6rminoa de·pueetoa 

temporales} generados o por generar, en un lapso definido. 

Empleo directo. Se refiere a los puestos de trabajo exi_!! 

tentes o generados dentro de las entidades y dependencias 

clel Sector PGblico, para la rcalizaci6n de las funcione• 

que les son propias. 

Emeleo indirecto. Se refiere a los puestos de trabajo 

existentes o generados en los sectores privado y social, 

como resultado de las actividades que rcali%an para alca~ 



zar sus objetivos socioecon6micos. En parte, pueden deri

varse de la acci6n del sector pablico, a travEs de sus pr,2_ 

gramas y/o instrumentos de polftica. 

Cantidad de oferta de mano de obra 

NGmero de personas dispuestas a participar en la actividad 

econ6mica a los niveles da remuneraci6n y bajo las condi-

cionea de trabajo prevalecientes en el mercado. 

Calidad de oferta.de mano de obra 

Caracterfaticas ffaicaa, psicol6gicas, culturales y educa

cionales de loa individuos que eat6n en la fuerza de trab~ 

jo, y loa que ae van incorporandoen el tiempo. 

Cantidad de deatanda de mano de obra 

NG.ero d• pereonas requeridas poi" el aparato.productivo -

para generar loa bienes y ael"vicios que constituyen el fl!!, 

•jo de la producci6n nacional. Se refiere tanto al stock 

existente de puestos de trabajo en un momento dado, como 

au incremento en el tiempo. 

Calidad de demanda de mano de obra 

Condiciones de trabajo en que se dan l_os empleos existen-

tes en un momento dado y los que se van generando en el .. 

tiempo. Tales condiciones ge refieren a nivel de remuner!! 

ci6n, amplitud de las prestaciones sociales, estabilidad,

seguridad e· higiene, tiempo de trabajo, participaci6n en -

las decisiones, sindicalizaci6n u organizaci6n. 

Puesto de trabajo • Es la fuente de actividad econ6mica a 

trav6s de la cual una persona apo~ta su esfuerzo producti

vo, ffsico o intelectual, al de la colectividad, y por el 
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cual percibe una remuneraci6n directamente o como particip~ 

ci6n en los recursos de la familia. 

Poblaci6n potencialmente activa. Personas de 12 aaos o m6s 

Tasa bruta de participaci6n. Es el porcentaje que represe,!!. 

ta la poblaci6n econ6micaaente activa respecto de la pobl~ 

ci6n total. 

Tasa neta de participaci6n. Es el porcentaje que repre•e.!!. 

ta la poblaci6n econ6micamente activa reapecto de la pobl~ 

ci6n de 12 affos y •'ª· 
Tasa de ocupacifn. Es la proporci6n de le poblaci6n econ6-

micamente activa que se encontraba ocupada en el periodo -

de referencie. 

Tasa dedeaocupaci6n abierta. Ea la proporci6n da lepobls 

ci6n ~con611ica1Mnte act.iva que se encontraba desocupada en 

el periodo de referencia. 

Eatacionalidad de la ocupaci6n. Fluctuacione• ••ver•• en 

el empleo ocasionadas por las caracterfaticas pr-opiaa de 

la actividad y que se relacionan con las condiciones pecu-

1 iares que se dan en diferentes 6pocas del affo, con modifi 

caciones peri6dicas en la de•anda de algunos biene• y ser

vicios o con reatriccionea de oferta de las materias pri-

mas o insumos utilizados en la producci6n. 

Movilidad de la mano de obra. 

a) Geogr6fica: Se enteder5 como el cambio de residencia 

de una persona de una localidad a otra, por causas de 

trabajo. 
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b) Sectorial: Se entenderá como el cambio de ubicaci6n -

de un trabajador de un sector de actividad econ6m;ca a 

otro. 

c) Ocupacional. Se entenclerá como el cambio de actividad 

especffica de un trabajador, dentro o fuera del sector 

econ6mico. 

Expulsi6n de trabajadores. Es el fen6meno que se presenta 

al quedar exclufdos de la actividad productiva en cualquier 

ra•~ de actividad un cierto namero de trabajadores en un ~ 

perfodo determinado. 

lae causas pueden ser por cambios tecnológicos que hagan -

obsoleto• los conocimientos o habilidades del trabajador, 

por:' recesi~nea temporales de la actividad econ6inica; por -

razonea de estacionalidad, etc • 

P 1 ena ut i 1 i zac i 6n de ·1 os recursos humanos. Es 1 a si tuac i 6n - -

en la cual todos los individuos que trabajan, o desean tr.!, 

bajar, tienen la posibilidad de realizar un empleo produc

'tivo. 

Mercado de trabajo. Ambito donde se establecen las inter

relaciones entre oferta y demanda de mano de obra, en un -

lapso determinado. 

Productividad. Vista como un fndice, es la rr.'.-.ci6n entre 

los bienes y servicios producidos y los recursos utilizados 

en el proceso de su producci6n. 

Medida de la producti,·idad. Es el resultado de dividir las 

unidades de producto obtcnidils en un perfodo dado, en t6r-
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minos de valor, por las unidades de insumo empleadas en su 

producci6n, definidas en los mismos t~rminos. 

Productividad del trabajo. Se mide como el cociente entre 

n<imero de unidades de producto obtenidas en un perfodo -

dado y el n~mero de unidades de trabajo empleadas en su -

elaboraci6n. 

Productividad de capital. Es la relaci6n entre las unida

des de producto obtenidos en un perfodo dado y las unida-

des de capital consumidas en su elaboraci6n 

Ganancia de productividad. Es la aportaci6n al aumento de 

la producci6n derivada de una mejor utili:z:aci6n de los re

cursos implicados en la misma. 

Contribuci6n del traba.jo. Son los cambios de la producti

vidad originados por cambios e~ las caracterfsticas del -

factor trabajo. 

Contribuci6n del capital. Son los cambios en la productivl 

dad originados por cambios en las caracterfsticas del fac-

tor capital. 
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11. LA SITUACION OCUPACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO {1960-1980) 

l. Ubicaci6n del Estado en el contexto nacional 

Al Estado de Tabasco tradicionalmente se le habfa asociado 

con el desarrollo de las actividades agropecuaria•• con una 

participaci6n importante de los servicios, ait:uaci6n que en 

cierta for•a se relaciona con la disponibilidad de.recur.aa. 

Sin embargo. a trav6e del tiempo •. la estructura econ6aica de 

la entidad ha experi .. ntado una aerie de tranafo,...cion•••

mismaa que han impactado da diferente manera a loa .. rcedoa 

de trabajo. 

Tal aitueci6n ee ha viatoagudizadacon lá aGbita irrupci6n 

. de. le·· creciente;. explota~i6n. del' petr61eo en ailo~ 'ree'i~-;~.:·:·. ·· i 

tea. 

Dicha• t:ranafo ... acione• han aido conaecuancia l&gica de la 

eetrategia de deearrollo·11e9uida por el pala en dia•intoa 

perfodoa~ ~Tal ~•trategie, a _part·ir"·._di -1940. prat..-df• -

COmlO punto central et fortalaci•iento de laa act:ividadaa 

-·-•>' 
. ....-r 

dustrialea, para lo cual. requiri6 de la inatr .... nt•ci6n de 

una serie de polfticaa.de foeento y una part:icipáci6n ere-

ciente del aector guberna .. ntal. El gasto pGbl ico •• orien . · 

t6 en gran •edida hacia aqu" laa acti~idad~· q~e ~~ ~~;;.:~ ..• 
eatratlgicas. principalmente en la construcci6n d• infra .. -

tructura bAsica. Dentro de eate contexto. el Eatado de Ta7 

basco result6 beneficiador sobre todo. a partir de 1950. a 

trav6s de la construcci6n de obras de infraestructura, que 

posteriormente permitieron la expansi6n de las actividades 

'. 
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agropecuarias y en un perfodo posterior, de la explotaci6n 

de hidrocarburos. 

• 

En efecto con la construcci6n del Ferrocarril del Sureste -

en 1950, se ro11pi6 definitiva•ente el tradicional aislamie.!l 

to de Tabaaco con 1 a economfa nac.ional, aCin cuando desde --

1906 ••ntenla relaciones con el exterior, con la exporta-

ci6n de pl6tano roatAn, cuya comerciali:aci6n la acaparaban 

doa o trea co11pañfas nortea•ericanas. 

Ocho aftoa mas tarde, en 1958, se construy6 la carretera del 

Golfo, qué junto con el ferrocarril, permiti6 la expansi6n 

de I•• actividadea agrfcolaa co•ercialea, principal•ente -

pl6teno, sino te•bi6n de la ganaderfa extenaiva productora 

da carne, que aigniFicativa•ente venta abri6ndose paso a -

.. rced de las tierras ganadas a laa plantaciones de pl6ta--

no J/ . 

El·ritllO de creci•iento observado en la entidad, no es aino 

reflejo de lea polfticaa econ6micaa inatrumentadas por el 

Gobierno Federal, como ea el caso, por ejemplo, de los 

l90ntos de inversi6n pCiblica canalizados hacia el Estado. En 

1960 eata inversi6n represent6 el 5..5% del ·total nacional, -

•ientras que para 1970 fue de 3.9% y en 1980 de 7.4%. En 

este aspecto, es importante notar que en las dos Ciltimas d! 

cadas los mayores montos de inversi6n han sido orientados • 

J./ Allub, Leopoldo-Michel, Marco, Industria Petrolera y ca!! 
bio regional en MExico, Centro de lnvestigaci6n para la 
lntegraci6n social, M~xico, 1980, p~g. 24 

._:~ 
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hacia la industria asign6ndosele al menos, las doa terce-

ras partes del total, mientras que para el fomento agrope-

cuario, se ha destinado el 5%, excepto en 1970, cuando par-

ticip6 con el 23% (Cuadro No. 2 ). 

Asf, para 1960, el producto interno bruto de le entidad - -

(Cuadro No. 3 )~ repreaent6 el 0.8% del total nacional 

y en 1970 el 1.1%, •ientras que para 1980, su participaci6n 

lleg6 hasta el 2.9%, mostrando una elevada tasa de creci-

•iento anual medio de 10.7% entre 1960 y 1970, •i• .. que -

fue superada en el periodo 1970-1980, cuando alcenz6 el -

~-~ f 

·El eector agropecua~io,· durante el perfodo 1960-1980 110at:r4 

una taaa de creci•iento de 2.4% anual •edio, por lo que •• 

explica su draatica reducci6n en cuaft'to a au part:icip•ci'n 

en el total del pt"Oducto eetatal, que en 1960, era del - --

27. 7~ y en 1970 de 14.3%, paaando tan aolo al 3.$ •. en 1980~ 

Caso contrario sucede con la industria, cuando •ueatra una 

tasa de crecimiento bastante elevada del 18.3% durante el 

perfodo de 1960 a 1980, pero que ea debido bAaice•ente al 

auge que se tiene con la explotaci6n petrolera, cuya apo~i:l 

ci6n en el nacional de extractivaa fue de 4.4% en 1960, 

8.6% en 1970 y hasta el 28.7% para 1980, obaervando une ta

sa de crecimiento de 18.5% anual de 1960 o 1980,.que no por 

casualidad es similar a la observada en el total del sector 

industrial, sino que mas bien~ es producto' de Asta. 

Aan cuando su participaci6n en el total ~acior.~I de po:os 
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de producci6n de crudo y condensado se redujo de 27% al 

18.5%, su producci6n en Miles de barriles anuales se ha in

crementado en gran medida, al pasar de 68 073.6 en 1970 a -

293 192.0 en 1980, incrementando asf su participaci6n en el 

total nacional de 38.3% en 1970 al 41.4% en 1980, ocupando 

aaf el pri•er lugar coino Estado productor tanto de crudo y 

condensado, como de gas natural. Oe esto ~ltimo, con - - -

19 238 millones de metros para 1980, aportando el 52.3% del 

total nacional (Cuadro No. 4 ). 

De .. tea cifra•, se puede j~atificar el dina•ismo tan acel~ 

redo que ha tenido~• sector industrial • 

Por su parte, el •ector servicios ha mostrado una mfnima -

·participeci6n en cuanto al total aectorial nacional de 0.8~ 

a6n cuando au tasa de crecimiento durante el perfodo de 1960 

~a 1980, fue de 8.5% anual medio. 

En otro aspecto, Tabasco cuenta con una superficie de -

24 6.61 Kil6taetros cuadrado•, que representan el 1.3% de la 

superficie total del pafe, por lo que ocupa el noveno lugar 

en cuanto • extensi6n, entre todas las entidades federati-

vas del pafs. 

Su poblaci6n, al pasar de 496 340 a 768 327 habitantes en-

trc 1960 y 1970, observ6 una tasa de crecimiento medio anual 

de. 4.5%, que super6 a la media nacional, de 3.4%. Solo cu~ 

tro entidades en el pufs -México (7.2%), Cuintan&:l Roo (6.1%), 
Baja California (5.1%) y Morelos (4.8%)- arrojaron una tasa 

de cxpansi6n dcmogr~fica superior a la de Tabüsco. 
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' 

:.~ 1970, ., ~· Estudo contaba con una .densidad demogrAfi ca 

31.·6% habitantes por. ki 16mctro cuadrado de, superficie, 

'1Q ',q~e.~~up6el· 'dccil!IÓ: c".arto' lu,9ar a escala nacional" 111iell 

•• tl"a's>que~~ra>i98o,'~~ :.o.bscrv6· ·,•dens ia:~,·,·de. 46-~6.,, habitan_,, 

'. .t.~,~-\'~;~::ki·~-~~et, ___ ro'; c",~;d_ rÜd~~;: ,·,, ' ' i; .• ':;;.,:¡ ' ';/,:,~:·><, :::.~ ',' 
-, , ··, .;' '·.- .·~~ • _, :):::·;'· ., ',"o•,•·· \ -i '. , , . • ::;'.~"·r: .;. ' 

ArJ1l~~~~$tf~~~¡¡~t~~~~~~~~-~i~~~t~~~~,:~,, . 
•.• •. ','ra a,ht.h•lgracj6n.·. En 1960, Mbran nacllló fuera a.·••;-i , 

-·¡~. 



asf ColllO, en su propia configuraci6n. 

Laevoluci6n q~f) ha mostrado la poblaci6n ocupada entre loa 

· ¡ \:•h.• 1960 •>' 19BO 1 P,ú~de visual izarse ~i:t el Cuadro No. 5 
' -· ~ \ . . .. .. ~ .... 

'..'/ :·.<su ¡lnJIJ.iiaexige hacer. algunas .. conaideracion~s.en torno a 

'"" • ' .. •· ,'.:'·' . ·o.ifl 

•E11-~i~tor ·. ~9~ecl.t•r-io. qt.e :~t>i~··· fct'~r•d:o':·revitaliiar:~.•u : <"cBt 
en el'cperfodo.197S-19SO~ ·a'~ ·enfr1mt6 a fuerte• .:~ 

··~~de ¡97c,,::taa••p•r•peétivas ae·ha~ 
__ , .• , .. • ...• ·;)-." ., .' ! '.· ' • . ,, .. ,- : , .. , ~- .'.: '·" . '.• " •. '.'. ' 

de ~~e~fl ·¡ .-r,r,~atruc~uta· :)t. 1 a·~''.'!/ ;3,~ 
i -·' . ,,".-, ·::;.:_;j; 

.)',}X 



c.i6n de proyectos agroindustrialea, •. ,¡¡dqü.irieron 

secundario; ~n favor de loa hidrocarburos. 
• , • '" • ' • ~ • • 'A, • • 

un papel 
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En··· lo que· se refiere al valC,r _de.la 'Prc;ducci6n, la mayor. 

contribuci6n proviene .de;la agricult~~a·~~ .. qÚe en'fC,~ ... · 
decreciente, Mientraa que la gánaderf.~ va _au•eJ\te~do llu ••- '··' 

.• -. p•rti-~i'p~ci6ri~ ya: qtle en la·.d6cada 60-70 :·preatJnt6,una ~· 
•.• _'·_ ;_.· ._-.-_·. · ··~ l~~•d•· t~li~'\ie:·••.creci •i ~·nt~ . ª"~~_1, i:a 1.: CQmO .·_ ae. · ~·~~---· 

::~.e "'. ·:"_ ·" . - . ·::-, ·,;.. «" • . • ·:\ : .. 

<·'''L/·,<- .. en-~f:"ai9Úi.ÍÍ1t~,----·cuadro.~ >-· '.-·· ...• -.•_'.·· ·· ..... ·.,-_.<._;:i ',. 
~\· ' ' -. : .. ;/<· >··,.. ·---~ : . ., '·. 
s'i;:!:~'i:- :;L: . . ~;:,\.\,:,.>· •;; , .·• .; , .. ;,' v .. ;.;_·:· ./ '.;.:_ 

í'.';·'•}'. ····~ ,··' ,,\ YA~,·~~ .. ~~=~~;~~:::~~$!(,;';,;i\)¡:;¡{~~%!:~'.i( 
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·:':~: ·. ;{": :;· 
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son las 1111,. 
';~r~ol IO··de· ·a&>& cutti vC»a ,de pi anta~i6n •. ' • 

. ···· '".?-- -~·~ ~· ~~-p~• ~~·'Gl·:T·d·~ ,~ .. , ......•. ~·. 
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::c.llti vóa ·<te. pi antaci 6n 

• ft~~·: 1978, •• uso del. suelo en el Estado es el 

1.·;· . 

. - . . 

.:;,".:<X' :1;~·'.·~:~~r.:~-~~::~_}X_ 1 :/) •.. ,.:. 
·J,•r: 
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cultivo; en cuanto a ~egadfo >'. a·aplicef:ii6n de fer

; ti 1 i ~antes Y• una ·a11PI ia utU i zecr4n .d.t< .. no de obra 

->~veni~ei ~ ' .• 
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las 6reas cult,ivadaa, 
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/cid~& y fert i 1 i ::antes, hecho que se tradu~e en mayo:-. 

r~:s 'Íoen~li. i entos por, hect4rea y ' mayores ut i 1 i dades ~ . 

.... 'ci,iae~ciel i.zaci6n .det cacao, y et co~ se real¡!~ª. . 
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fen6meno de migraci6n de •ano de obra h_ecia· la enti-
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·• .. ;<,;!;t. . ·: ... .,,~;'% 

·. : . . ... ·.· . . . . . . . ~I 
tenla por ocupaci6n principal, trabajo en labores a9r0 •.:i:~r~ . . . . . . . . - .. ;>•::1 

pecuariea; 13.6% en trabajo no agrfcota; 7.1% en aervl, ';;~ 
ci ºª· di veir•o• ,, .. conduce i 6n de vet.r cu 1 o•; 1 .1% estaban :W 
·. :. ·.·· .... · .. ··.• .. ·. ·· .. · .. · ·. . • .· .. ··•·.·.· .··• , .. :'.. . . .·.· . . T::Z!: 
. i'naufi~i e.s\teiiie~te ~~pecificadoa,;··. 5.,6% •. COllO .. co111er~i antoa,;c~ 

· · · .. '·· · yor'0•'a~cü.i fs8ci6n .-.¡; .. r••--:·•cti.Y:i'C1..,ea·:p~l.-.ri1111í,'~~· ~,-,¡· 

. ' .. i':;;:f ~·;~~:.r;:,[~~?~~~~~~;;:~1·· 
, « · ,_, -,<",/ ·." . .,,. .. ;~~·~~ti•~'*' ·¡¡¡;~n-·".'i•(:~~~·1:1¡j~-,:,o·: ·¡ r1~f;~~~~:;~~·"·~;~ 

·r:4;~~m'~~lriW~;~t~W'~~!~1~~ilt~~~~ 
4.t A.n&I i•ia y• cerácterfaticaa de,1.de•elilPl•c.:vabier-.to . ' :;~·ú 

.. :.··, ., ... : .. ,····· _·, ···: :·.' .. ·. ·.· ·:-·:·> .. ···.:.· ~--..-_";''',··-,,. " ... .--:;_ .. _-_ ... ·:.:··.::--~~_.-_· .·.·:·~··--~·;_ 1· __ ,_,~-,_ - .:·:..:>_'!\-i:j 

·En la ipoca:de ,aisla111iento _qu- carac.teriz6 al ~atado 'de ' 

•/;~j~~f~¡t:~::=~~;~~i~=~t···:i~;;i~'~g.:,:;~¡,;-~:~;l 
. ·,· ·· .. ::~~\ 



·. . . . > . ·' . ' ...... ·· •. . 
Ce~ao· de Poblac.i6n~ se c~nt~ron 318 peraon.;e de~e..,hsed•• 
~~ ·d~cir, 0.3%,de la pÓbleci4n ecori&..aic...ente active~ 

:;'-:' .::, -. ~ ¡: .. 

;:En 196Q l_a centid8dcde. perito"•• d•••..Plei.dea hebfa·euiile~-
. :, .-"'~ .. -·· .. ,".···:·-:.::'.~'·" •"'·> '·,:::-:··:>_-'.·,:;·.: .. <····;;-.:,,,,·:··"·,_-_;.-: .. _- __ : ... _·:-' ,.:.·-~·!'.': ':, .. '--.·._-:_ .. ·.<·~'?·-;· __ 

tadO··d•llen•r.a•isnifl.cativci.;:h..•~··/1. 297.· (cuadr,oNo.:·21), 

·.Centro. 
•' . . . -· 

.. . ;.:. 

:.::~·-- ' 

. ~. _,·:~.'' -

;;_{~ tnformt¡ci6n c:fia~ofii_bl e IMt,ata t9SQ. aGn no pe~i,~'- •ª.!'••l.. ... ·· 
··.•.·~·a··r·. ·-,'e' 1· · .. ·k····e···n6··.·;.;e.n·o: .... ·.c·'_•o•' n:•.:1· ····• • ...•• ¿.i.·.·~m·, .. a·· · ·.·p··.·r·.·.·• .. ·•'.1c"_.·'.i· .. '.~··.·,~.·.·6 ... ·n·•".· •.• · · ·"·s· .-.·;:;;.;·•'-"<-'• · .. ·e:".· . ·· "" .•· •. ,. 

- 1 ... - ... .~::~ ... --~~·· •2 :;' .. •/: 
'~· '.:·, <" : ;.;.'"~', .. .'·.··':'. 

·' e,,;, 
-.-./ 

' :· -·~-~ . , .. 



.·.-

a-ente de la E.~cuesta Contfn~a sobre Ocupaci6n par,-a la 

.regi61l Peninsular, integrada_ por los estados de Campeche 

.Yucet6n· Quintana Roo y Tebaeco, representando 

e~r0~ ¡¡a.;da .. nt~ · ··~ L 40% · de l e' f,~bl ~e i 6n . tota 1 , 

.>:<: á~··d~~;i~' •.• '•lauief.t~e;i~fJ~~ilci'6~:·>· 
;> 

•:- .: .";_·_·:);:' . ~ .,··,, ' . . ,.:. '_:, < 
·-.;x ~ . . '·'.~::. '- : .:·· .. .', . " ·: 

·:: << .•.•.•..•. '.'.; /';.· ·.·.·.< ':· .. :·.•.······;··········11~ :9···~1·····:)~9.••.·.:·! ... ·.:.~.i<:·:t•.•t.r'.;._·····.:•.:····.d:rd ........ i: .•. ·.~,:.:. : •. ·"t~= .. '.: .. ~l·~·.~ ..•... : ...• ,· .. ·,· ~:~ .. ~.•. I• ~Ef ':._2' ,• ' . 1~:~\·' 
.. )_ '"· ':.\~ \'',: ·;.; ., '. ; , ; ,'.~·-{, .,' ~T· • ,; '.;·.,,'; •,M ., • • ' ::·";~, ,._ ~ ,''.~ .• ::-.:·_,.; • '_ ~ f ·~ ;~« h'." • ' 

:".:?:··~~· --·-·:· ,:::.'.~ ... ~ ... :;'·'.•. ,:, -~··· -:;__/'':J:-·..--·,.... .; ·· ... ;' ,· ., .. ' ' ·,;: 
I' -~ - ," ~. ~ .; . ~: 

,-;et',"'' 

:·:,·· .· '. · - '.' · ., .. ;~ro.\lrre•I htaa ,ut6fi. conatltufdoa· entre .e·1 ,,3·· y ~al J"·;~-
-r !~:~; .~ "·> - -.' '-. T -, ·, - i:z-

1

/j,,'1-~:;~~1 : :, • ·.: ¡·-~"7 -~ ~ . '.,:\'.. i::, :r_:;:.,,. ~' .- ! ,,,,_; ; ., ,-:{~~-~,, ~ 1.i'/;' ~ .. ~l :.r,:~,< ,~>~,:-.~-%""~ ·:, , :.~ :-\ ~ ~·; 
... .,,: :.::.:·., ,,_, _.;:··:,.,'-l•·té;u•L• :iridudibl .... nte .un, ~ · if~• ;·poco :elevad•, ~.-'í 
';- ~. i , ,, - .\ , ,~1:\J.<'-" -: •• :r~ )\~ ;~\:Jt~T .! ~~~:~; ·: .¡~:~ :,., -- ~:. ,!. ·,~, ~ )\ :·. ~; -:#, ;i \"' ~ ~\: '> «..:.:,;,~~,\- • ;::' -t;~"':.:~1·"';~· :-~ ., \ .. ~:·1 .. ': ~: 
·_. :' , " ~. > :·''. .. ,,; "rid•':<_l!f_.;::ti~eri ,. tín';Cliá'éliP . ·:·,~.ipo~:,f.,ipcional ~::, 
• ·,·~,".,.~ :.i - • .. ,~t~ .. ,.~ .1.:.:::.-~;~,,..,: .. ', :·:~:' ~.~,. ~:·.¿,._~~:.:;, ·>·~~' ... · _ 1 "\:~~·~ri::r':1~-··!:- ,.. ~~-: .. ~,.-;~,'~, ,~~ ~,,r/f~-. !~~ ~ 

, ~~,,>''. , .'!~·::\-:: ::~.;a,~·>,~i'1,.it~·r.:;'i~.',~t:t:í.ac:r4.n."L~~~-i).: ·p~~J.~~¡·~.h·:c>éu_si~, , ....... · 
~,i?:: .. ,'.:·· .· .··:.,.};~}~1

:;1'.i:ug~.~{V~'.~~;'"';r~~~,~~·;~:~ .. ¡:~;:~~~~-~~.~~1f~1·,~,;~~~~-?rr~.-~~A·~:r.!~~'.~~-w~·&: 
. ' .. di spenaabl. dar,úi\1.' valor. 'cuani:ifi cedo á';eat'e' deaeinPleo ~~ ';r 

' ( _,, • • ' .. • ' , ., • • ' • ' • • • .. ' ,.- • '. • , ' , - • ' ., • ~ .' , ' ''. J • : ~.' ,· • • : • • , .. .. : • : .:: • "--~ 

. ~bi•tio. Se, conái d~r& que a~rr a del .. 1 ~6%, · I ó' que, reJ>~es~ri;]}';~' 

. t~ .:~~.~~~imadam~nte··.~··ooo per~~~as. ..;. ·. ~;,~ 
;La~·:zol"ta& <de :lft.~'y~r,~ci)nc~i\~rac;i6~ •d~ ·de~e~!eo, ~~~·~~ se <'ti: 

enípJeo !d~l ··~'f!~ 
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~ ~, '·-
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.Gobierno del EStado,. y.por orden de i1.pOrtanc;i•~· . .on loa 

,·:siguientes muncipioá: Nacay.:.ca' P,reiao~ y caai al •i·'mo 
nivel: C6rdenaa, Centro,. Himanqui 1 lo, Macuapena 

·qua. 





.:_ -: ,, >. • - ' 

' .· ' - ~ 

Dentro de la poblac.i6n que percibfa ·ingre.;ó. inferiore•'. 

' - .~ t:: 

' ' '-:~ 



~· ''.í ' 

respecto de los beneficios del creci
1

miento, se d6 de '\1~~ 
-~ner;¡¡ critica en el' 6rea, rural, ,e~ ~~nde se ~onfrontan ,;"\-~ 

\. rio.aoila.e,tte con~ficioneáde ingres:o_inaufi<:i'ent~s,. ai!'o, :,:f~$ 

º~·:'.,¡ ,'~?f 1s,l-~lt~~f ~~~t~~1:;i:~1~~~t¡1tl~~i 
:• .. /)?·::::i.::~,·· 1 · .•. '¡ • ,';•~.;··'··, ·¿;_._'-.,! -·,.-. ,·~.-..... ~·:··_. ·i:;:·.:_,,·;.,., 

·t··"' · .. ·._ 

·--~~•• .. ~uenápar1:~ p~blaci6n; _hani;..¡ .. :·: ')Wj 
conducido a una fuerte expulsi6n de niano de obra rural >;;. 

• intcrio~.'del Ea¡edo )'>de otras entidades~·hacia los · .~;, 

~r ¡ nci:~ .•• :ª_.~.;.· ... ·_·p~·o·_:::L.·.:~r . .nn .• _ •. ~_tt.re.~_-_.º. ~; t .. ~,,n~~ '.d~ Taba~~~·;y que.· ··s)'e·· . .- .. 2ª'•. cr_,~ue:,pa:·:·s~n-~.;_._;_;_··.~.··_:.· .. •_ ..• _··_.···.:_._ •. ·.·.·_······;.,!,r.•_~_f.·_•_¡_:_:.: .. ¡_·,:_' 

n~. ~~oporci6"{,én ii~tivid~dt;s .. ·.. . . ; 
·>,;., 

.. ·.' 

'" .,.,_,.¡ 

... ' « -.:~:.:;. ;: '.' : ; ;,~::~~~4' 
'. ·, ... :r 



.• •' 

concept1.1adea como aube111pleo • 

. -. 
. ·s.-,.~l"•Yiaione• a 198.8 

:) ;'~" ·.:,-·. ' - -(,. ·. 

1_:.: ,. :· .. ·),: .. : ··.·, 
•.. ·¡,_·_-,, .,.::. 

. · .. ·- ~ ·" ' 

' .Par•: eaat ¡ ..... 
,"·;,, :: :· -.1- .• ·.:,',. -.•. • .-'' •• 

;-{·:· __ ·;·',;'.::. , __ }.P~ _ _,,,~ .P~'!•:_pPI" ... ~ -:.:. H '·._ - .,_.,,:-}.~,.• ~'-~"· ?~~·~J~~,::;___ .. ¡ : 
• i• ,"_;-. ),'.-• ·.,.-t-~\ ~-·-~";<v ::',\¡, , ~~"'..~>'..,· -..~'r· ~, '•"' o·~,,:"·'.~, 'tvl'~v;~~,~,',.."r' ,;>'.!'>J•, "A<'fl1;'•,P."''A1-·./<~.~.,. 

--· ~~["..\-: -. ci an',/no,,:p~¡\ta· 'ár.ev,u!'· ·u ,IÍ,i ~~c.i of!9e;-, ~-:,;_·- '· ....... ~ ,, .. _ .. , "" ' -. 
:.~ ... ; '', ~·, .. ;f~:.~/i:f./;,- ··~.-~;~" ;»;,_,~" .. !~.-·~ ', ., l'_ ~~~-· ,·.··, ,:,,,',.,_:,_;:;~}~,:~::f~J~<~ll':"'' .:,.:~'!(,Ji 

· · .·'-:-";~;·j:~,,;~;r-~.-1>-,eufri~\:a.t1:•~•cionea---1··" '· ~: . :·',;._en ,-: . __ . _ • . :~ 

,::--> 
' :: ;~ ' ' '' ;::-;·:.;-·-

Pero por el ledo d• la de••ncf•,;••-pr••'!nten al~~.~- til.it~. 
/ci'<tn••·•··i..,rtente~:·.~·- ¡·llP,lden pro)'ecteti .• l•.~.•i~uaci&n:_-_COft· al __ .···· -· 

?);~i}~;-cl~;;id~d .·~~·-.~:·~t ci~,~·d~··,.·¡t.;~~:-~-~~- cÍ~ ·~.~-··.:.·.~·-~ .•.... :_.-.-•. /_·'i.·-
·.' ,' ~.;:·,~.:'.; _..; .. ) .. ' . ,: - ·" . . : '' ·.;·i• : 

o·.' '.·,: ·/.~\~ ;·,;· 



'.·". · .. 
L 

.~' -

.· 

limitaciones han derivado del comportamiento 

1 a .. econo111 fe de I . pe f •• · que con · 1 aa e 1 evadas taaas de i nt! 



' ' ,, ' ' ' ' ~ . ; ·, 

-· . . . 

como'~• indicá·en el cuadroº-ncion•do•':'•n ·:t981 aeobaerva' 

·uria ·taaatfe dea~.P•.C. abie'rt:o cl~tan·eotcit 0.1~, qu9<ea' .. r•~· 
- . . ' - ,· - .·, .· · .. 

·'Íltente friccio~al, cMbido bealce118nte • , le ·inteneificiaoi6n de, 
~~~~·,·,·,~~.~n~tr~cci~n:I,, l.eved .. • cabo por·PEMEX y f)or al e;-· ,··:~~ 

>: · blernó :••: Eatado~: · . , .. .;; .. h~~¡ 

: i'i'if~~r;~~~,~t=~~~t~>;t~)B~~~~t~f~t~7~z:v'~:Jf 
·-:•bi'erta.:de .7,.7%í• o -·· 31 700.d .. ocupedoa',:·-~c:Ollo·,--r.efleJo .. d• ~ . ·.'."'.:· 

~ • .' '--'~-.." ~\~' ";,_" •• - • < , ••• , ~ - ~ -- , _ • , ~ ''"~ «<:7~ , ¿, '.'-'1,~ .& , ; 'l\,~:,_~r{¿t ::• ~~';'" '.7, •(:{1-:,;.:;::~, f~~ '-- J::;-~.'.~ ... ,, '~, 
": l.a'té~ucci6n:dal:9-.w pGbl'i.C!O»:y un·!~nJ~.· . ,. lélai::::di.~.~·~" ,:·,: 

-~ ..:·~.·r,á~~.~~t·aacaa~ ._· ~t~rio"\: .~.al~1:ci1~~·::~:1'.~' .. ·~·-;""";¡;~;;;1:.::r~ :" .. ·:. ~· 
~ ·-.~ '!:=, .-~, .. ~-.z.- ~,.· .-!·~·' -,.-:,,.: ~ 1·;, ~·(~~-·:~ ._, :- , '";~"-<.,~·:· ... :.''"~,1,f",.·: ··, ._,.,: ;. \-1 :¡;,T~" \..,·;-2..;.?.:'{; .. ~1-.:'i.~"""t"-;"~~r, h,,.: ".-·~:: . ·,·:: · :.: .. ;"· " · '-·~ ·-.. u:ra••i··"~~-~'·"'-•·· ~~l'•~'!f• ....... · .. Jv~•_ .. ; · ,.,_ '~•tJ•~.:~ .. ' '":.::, 
_ ''::~f;:·;· :~:;tP~~~t:fí~~,&;;~&~:t::t;t'"' ··:f•~~~Ci' ,,,,, .. '"'" ,~,·&~~r+;_;J,,;;.·: 



·_>,: .'_':·:··~ .. 
:;:_· 

-• 

---_ -empleo- abierto aon producto de un :desiguel creC:imi.ento -entre 

·- I • oferta de. ••nO de ·_obra )' J a capai¡: i dad de absorc_i 6n de _ l a 

-,.¡ ... ;;Por -.(.epar,ato prodÜci:i~o. egrav•ndoae m6a .e~n •.. c'-ando 

-- ,., 
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•i•••· ·o~ hecho, a P•••r. de habe,a cr~•do :ce~c• ele 1o6 500 
e.pl-.o• d·u~ant~ aeia afto•,· a ·una·.taée d•· c;;r~ci~·ient:o :anual·~ 
••dio de 4.2%, la poca dlveraificaci&.. ~~·I ;••r•t:~ ~;d~~t:i-
·~ó, ·c:Oncent:rlid~ ·~~aicai.ent• en loa hld~oC.rbufoe..~·y}~ ... ~···ctl- . 

··.~· ·.::; :'·· .. :, -.. ,.;.- .. -~ >-- .: . ·:.':· .. .;'• <_- ·:,< .>-',_~·_:·_ ·.- .··, .: .. -· '·.-.. ' ': ~ i; · •. ' .-:: ··:.· ·:---·' :- • _· '· • <·::' --·- ~\ --~'.":·_~_. <>\·.:;·_ ·> ··::<~~-_-»:".< '~ >-. ~- ,' -. 



. '~ 

. -·~ -
·' . 

•. inforÍNI ided, dad6. que por lo regular¡. un trabajador que :e•

·-e:~·c~~~~~~bl"ád;j¡ un ·e..,leo,: estable, ·111~teá .. que :quedar: de••
.... , pl~~~-t~, .. e~ Glti~e el~ernativa, por ~btener ln9reeoa·-

.,i:,'~t!lflit~r:1~1~~*::~~;:~;·.::::~r: -~,: 
... : ~ct••.·~t•,dcii>~id• '.fu.er~4j''.~treccl6n~ 'pueda,' cpbi4(r d~:i'. •• &,~·~·::~ 

v' - ~ ·, ,.;;,~j·::~.r~:;,;'~\ ': .. '."\,'.,~. ~·~·~)>·>i-.;l -·. ,: ···:: ;:,y e·.'::~ ... ,•.,::·;>:·., .. _·:·;,::·{:.::~.··~·<,_'" ¡ <··:· .- ~--· •'" . '.' :· .~·. -~. ::.', ·' ." .-_ ·' --: ~:; - r ,- _ ,' ·~ '· :-1 ~-:;: ~ :' ~' ~. ~, -~~ 
· ·· •.. · ·e:r•~··--..ific:etl~e~:,ya:.c¡~e:.at·f\O····~••t.rr-.lespoeibttida~á;:au~ , 





l IJ •• LA ,sfru~C,foN ÓCUPACIONA_l 'EN '.EL ESTA.Do DLTAMAULIPAS lt96~ 
.~.So). '·· .,· ·, .. , .. -· 

•'\• 
-,!:, 

· .• • .E•_ .. '·Eet~~;d..· .. r ... ul ip~•• .. ea'· .. · .. ¡ eua·I···.'~• · ........ •yorf.• ~d• .. loa. é141· 

·. ·•f;, ;:~.'::~'. 
"'.r 



' " 
... , 

' -~ .. c-:;e .. io ~beorbfa • u-.a.pros)orci6n:litayor·''.&fi.( s0% 
t•l,'d• I~ poblacl6~ ocupada del Eei:~do, aunqUe cebe *4.~ci~·} 

- - ·~ ' . . . . . • . ' . ' . . ' . i ' - , 

··• ~,. .q..~ d11~i~ 8: l.•• c: .... •ct•"°filtic'• de laa •4=tividad .. del;S. 

xr}f iit¡'[~il,ii,~;~~~~':;,-
:..' ;' . ·· ·:;, .. -~.t~:~ ••"·~·r•t~::'°ii.tllliiR -:iñfe,,;hitre•'"•:~~a.e ':a•..:·· .,. 

::,,,Z?·~~l;~'~t1~~~~~¡¡~~,; ·'~~ .. 



lC6 

. do hacia abajo· (cuadro No •. 24 ) 

Por' su parte, el sector industrial desde la d6cada de los -

;, cuarentas;' J>resent6 .un creCi miento i mporta"te en el produc• 

.:tó/9enéra:~o• Entr~ .19.So y 1960 creci6 ·a una t~sa medta anu · ; 

J ;ª 1/ ·~~ ~1 5%, J llcre111~,.\t~nd~8:~. d,~~:~rite .1.s d~eada Í9(i~~l9i'o, · ·a1::: ··· .i,~ 

'c~;~~~~~~~=·,:::~;t~tz~¿~~~.:j;:E~~; ... d.~ ~···U• Sil/.+ . ·. ;\1 
< . .. • •. " t~~ t!'J»{;~· 3'.tjl. 2'0']1tf ~ 

dad JJ.adero y .la per,foraci6n de po&os productore8 de gas en 
••. (~.~Ciudad>~e·: R~ynose;y• P..,.·ter-io;~mel\te, con el e•tabl eci mi en 

:· .. :t"·. d'~·, ndustr:¡j.l;>p~frC>'ct.i.r•i ~~ª···· · en'::~b~• ·'.cit~~-~ ·e• creé'i .. 
. ~~f ~:n~~ ~~9 i ;f; . .¡J~ ··. en< ~tli~ : ~ama ·• ~ i eh~ repercJ¡/¡ (»les , en .· ~i:~a •. 

·.j}f·. ,·:g~~ 



-: .,., . ~ . . 

~ctividades;como la construcci6n, ~I comercio y los ser.vi-.;. 

e i os. La p~rt i e i pac i 6n de 1 Estado en 1 a produce i 6n . de cru- >) 
~. _·:; 

do en el total nacional para 1970 y 1975 aignific6 el. 5.0%, ./~ 

... dia•in~yendo dr6aticaael'lte en ·1980: hasta el ll05%, pas.ando ,.. ::''.í 
; ·~,·(:;~~ 

'.:< .· co" .' ···:-• ... ' de I tercero, ' • • . c"arto _,,.· deap~6· 'ª·ª·qui nt(t. Jug¿¡~ • ::i:fii 
• ; ·. ··.\.··~~\·~ ... ::·, .• _·PE.· •• ·~~~i·r~~;)~····~~duc:,c.i6····"·"·)·ri~#i~nal, .~,~~(t.- .. ~ri~~··.:·:· · .. · .,,. ... 
... ··· .. ~-··. .·. < ... ··•· ..... '_W;~ 

',. __ , 

. . ::. ; R~~ri~~ .. / adqui~ .. ~ -. -~ª~tf~ d~ t 9so~ ~spec i «tf in;s>C.rt~~c i •~ · 

.·. ·.·· ·El dina;..isllic> ol>se~v~d~ en .el .. aector i~dustrial en su C:onjuJ! 
,,,'.".-,J.:'·"' ,:(.-":;.• ':i:~·,': ·~··\~·~··_-_, .. · "'' - ,, .. 

,, ,,} º;·;~.~~~'.: ·~.f ~¿t~s;~.S(f i.;Q&-·~~6ré. ·······.1·.·.~-.. ~enera~i6•\f'de emp 1,ee>i~, .'~· 
.. :: . .,;,··.,_ ..... '. . ,_,,_., :,1. ..: _:-

~·- - __ '·>. ·. 'Y' 
·.»:(; .._, ;.''" ·. •},,. 

.·.- ·\' .. \•"' 

,:;--: 



--·,·:· .. '';· 

lCIJ 

pues a lo largo de loa Gltimaa d6cadas, ae ha incrementado ;.. 

la poblaci6n ocupada de •anera importante, aobre todo en la 

induatria de t~anafo~ .. ci6n, principalme~te por la partici-

.Peci6n qué.· he ten.ido la. induatl"ia .. qui l~dora que ebaorbe -

<<srilnda•.·~tJdadea, ·de fu~~za de· trabajo.· 
,':.. . .<·;: .. ~ 

,';.:··· 

··'~ :•' '"·· s~~ial que en Óc8$¡(>~~-
.en donde ~or una 'poilrtit, .. éoex'f;_ten a~t i v ~ dade.~ q\le '~~ di fe-;.;·. . 

y •. reoc 1 an por su grado .de ef i e i ene i o en e 1 ~~~ de 1 o• recur--

' ···' L · .. ~~·~.;·; JJOf" otra, ionas· econ.Smi cas d.ifere~~· 
1~;·,~· > . ; •" ...... ·~ 

¡Y/ .. · gracló .. de 
",~' . . 

!~';'', '. ... 
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'Asi•iamo, aC.n cuando s~ ha ampliado la capacidad de gen~r;a-; 
ci6n de em~l~o en la entidad, como. consecuencia 

·t:ea presiones que ejerce la poblaci6n sobre los-mercados de 

·ta-abajo, en ocasiones Estos presentan 

· eles con loa ingresos, tiempo de t .. ebejo, estabH id.~d y 

. ·~¡~aéfsocitla'~. ~ntre •ºt .. aa',propiciefido. la e~~ansi6n de 

.-.,i(lad~•--~·ip,~ááe'~te r~f~~al.ea,:,'~ue_a·t;~~an··-S,rinci:~~l~enfa'?'': 
>. - 11;_~1;~~ ª~~·~~-~~-: pc>ne~~*~~# ¡ c;n19a · urt.~~~· .. ~ 'qu~ .,-•du~d•n':'.~~ ::.f;+t: 

- cóndicionéa ·de· bienéai:aí- de la: pobleci6n •. · ·· - · . - · · _- · . 
- ",e,;. f •. ,• .• , ·,":. ,.'._, •1 ' J 

·) .. <·.-::,:·

~~\·:·: 
;_':;/·· . -
__ :·;·-_::·,·-'' \<_:.·¿ 

·-

,,-.. .-~,.' ,.' 

;_>.."'i :: _ _-. '«·;·· 
'""•"' ·-,-·,:. 
~~L~.~\~}: -~:> ~<·;~: 
.... . '.·).' 

.

·_1,-:·-i_•_·_ ..• -_:_,_----.-.'_---.-.•-•.-_ •. -.·.' .. •--·.-·----,•.-_·_·-}_;···•~_.~--· ·. ·••· ,
9 .,ne,r.al _'de. ta~.•c~.i~i~~C:f.»;ecón&l_ic~ y',--~n.'.'·•_,.,~,,,-.,~e ·}•r· 

.,__:, - "• lc,J',,:~1~' "'~-· >.. \¡t', 1:.r-·.:,,,«-·.-'~--",~ ~,/' ,- .. ,, ·'.- •·,¡~\ ,i\1·'· :·-' ~,.1,;,-,~·-::_;f:\--1{~-. 

,. 1 ':~::· ~-)'~(,;~ · cian~ .. ócupaCiO"a.1;.~d•~Teíi8ul,iPa•, ,'IÍI ¡-n~·erior( y:~con 1 ~.r-~l)!tCi 

~, ·· ··•· ::.:-~~::f:::~;z·=~::?;~~z·~r~~~~~:;:&t~r~ 



·2. Demanda de.Mano,de Obra 

Al tratará la·poblaci6n ocupada~ entendida Esta COlllO d .. a.!1 

da de mano de obra, ea necesario referirse a le actividad 

econ6m i ca ~n donde se encuentra ubicada. En ta 1. sent i do, 

ea conven°iente separar el estudio, a trav6s del an:tl isis -

por .sectores.· econ6mi coa. 

2.1 .Sector::Agrop'ecuario 

•-'-,', ,' ; ",. -· ~ 

Dentrc>·c~e ·las> aét i \f rdedea : deaerr011 ~~ en ~ 1:;·8ector .. '. ,- ·.- ' . ' . ' - . ' ·,- . .; - -

l/ P 1 ª" de Desarro 1 1 o 
... S.A.R •. H. 
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En 1 a agr i cu 1 tura come re .i a 1 , que se ub i ca pr i mord i a 1 mente 

en la zona norte del Estado, se concentra la ~ayor parte 

del riego, ae emplea en forma casi generalizada, maquina-

1'.'ia y equipo moderno, aU1i1.las mejoradas y ferti 1 izantea 

y-como co11~ecuencia, ae obtienen los mejores rendimjentoe 

e9rfc0laa.o· Plarelelamente, las condiciones devida'del:.-. 

pf"CKluct~~ fi ~ren ~ntr• I~. ••Jore• def páfa~ 
. - . . .· ' 

En,~t' .ZOl'HI ae.en~ull11~ran t~fJti d~· loa diat~ito• de. ri:eso··.·· 

••· i.Port~nf~c.·.1· No. 2s .-eaJoRro. e~avoJJ;1\;26~: B41Joíu; · '·:·~'; 
~ Ju~n y~I ~- SO,Acuffa;;.Fel~n), tiÍendo •~· pr,incipa.,• 

, .... cult ivoa\eru~' éh~.-~- ¡,t.c.cluc::,r., ·~f, ac.r,90', .. ·· llaf z y .f .. iJol ···' 
_'.:~·:. :>··> ·-·:._:~ ;' ~<.''~: - ·.- ; ·, ,--~-· <;, ·¡ -

,'.•i 
- . ',.~].· 

: ·:. -.º-:~·.< ~- ·., ·< ., .... ·,, .. , ·.r. :';~:-~! 
•• ' ". .' :' .: :, :"· < '. • ·:. ~- \::. :'\;.-.\,.; 

.. ;_ ~;. '.: ' .. · ·.;·::_:·«.: .··'., <· ': ·. ~-.· '. .,•; ,._.,_ :,: 

.t~1ttr~~?~i;;~~1~:~~E~~~~12··•••J 
..• ~i:~;. ;A~~J~h~~/,~~: "8~.1i: i•~~~.,· .• ,•~·····'d;_.~~·fi)'¡ b~:i ~·t;;·º¡~~.J-Z};i~~: 
n~l:e~: ,que p~~v~l.~en e~ -,.; .. ~~ticfed.,. · Adetda 'de. 1·~ fu~~,te_ .·:'.· .. ;,;'. 

' ~ \ ' ~ . • ' . ' ' '"" • ·~ :::,f;''.:::;;; 
:;<~,~~c,i~~aJ!~~~·:que -~üp~ia,e_ J e.;,e#Plo'.f:ac;.i4.r.·•~,- car~Ct,~1'!:~~'> << ;'.í' 
;~~~··~.:.~~,~ til)o,cre:asrl.;t.í:tura ... ·oPera'con .bajóa.re~dimi'íá~··· 
tos, escasa asistenci~ t6~~i:ca ~. cr6dito •. Los cultivos .- · 

mas relevantes son mafz, c:irtamo, frijol, sorgo y, en me

los cftr.icos·. y el henequ6n. 
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En ·la zonasurr no obstante que predolainalé agricultúra

de ternpora 1., .se ha ido i i\corpo .. ando pau 1 at i na111ente a 1 Pl"!l 

ceao de •ec·anizaci6n y tecnificacl6ri. Su•. cultivos pr•cf2 
•inantes son la soya., c6rta110., ufz y cafta de azGcar. 

. . . 
. ColliO· se aeñal6 anteriol"llient~~ 'de.:1945 a i965 'I• egrlcul• 

~~ur-a •... t ie"e=• ·un ·.c:reci•ie~t:o,:acel•e~adoi-clllbiclO,e I•' i'ncorpo- ·;l 

, .. ·.-; .. '; .;: ' 
~<.~:.·: ,'"' >;; l, .. ;... ',' -.~:.' >·::i.;'.~~;'_:_ .. ",; 

· DÜ~~~ii~ estas d6~~~as.,, adq .. ieren ·•ayor · i.tportancla ~·~· ... ~,z~ . <·,'.:1 
., ... _, 

la .caila de a:Gc,ar y el henec¡u6n. En rel.-ci6n a las. dos pr.!. 

'meras., su .Producci6n se mantuvo. constante~· 



':: '~'>"~:: 

~. caso del .henequ~n. su producci6n decae debido a la in

troduce i 6n de fibras s i nt6t i cas • · ·a 1 ret i ro de 1 os subs i -~ 

dios federales y al alto costo de la mano de obra. ya que 

este cultivo hac<· uso .intensivo .de el la* 

_la eatruetur-a agrfc0 1a ;que prevaleci& durante _esos aiioa.• 

·.¡·;~ 

,:_;;_¡¿.'. 
.<;:~_ 

.. ·. ~~iti6 -,. Ccllntr~taci6*-.~e-.··.vofG .. nea·_i,lllportantea.de ·~"º· <-,i~ 

'
·._ ~-'_., 7_ crbd.-r.>•

1 
·.••.:_._:_·u. Y80~ : qu~ · 1 os ~ú ¡·~·¡!ºIS. qu~· 1_ ¿¡ i ntesraban ,requ ¡ r ¡ t'.9_ . }'.!~ 

· .• ·-~·e.e; ........ · .. ·'..•¡l\~en6:i.~~(~t;:l~.;.iali_.S~. -55:i":.e~b~~~·- ª•·:p¡¡~-~~-S :\ __ i~.f.~.~_ .. _,_·~,i.· 
'de 1970 l'i<e11tructü~a;:de}producci6n.·c••bi.a ,forlli&ndoae;,e~> . <~ 

.. ,-.;··--::::' 

! ," - -« - ;; ' ,' -·Cl'ée' .con"·teridenci é, a' d i_i_nu ir,; en', favor' de 1 c61,-t8'DO y' ....... ' - ' , 

•jl_ •.•. :.;_'.-.• _.··.-.·.: .• _· .• :.;~;····· ' - " ":, .: :~·-•..• , -,. l'. ·. :_;_ 

.. '• 
.l -: ':'.. _,· :~. "' 

de mano de obra y, necesi_dades de uso de trabajo cal{fic~> 
.do~. k,este .. especto.,-· l_a Direcci6ri C!e•Economfa Agrfcola;

G~6·i~rn~·-;d~I Estado, ha adaP:fªªº escuelas 'm6vi le.s-para 
¡ . ' ,~. /~ .~ .. --.?. 
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ejidatariós, a lo& cuales capacita, en sua lugares de. re

sidencia, en _el manejo de maquinaria )" equipo. 
- . . 

La caffa de a:Gcar y el henequ6n, en 1970 ocup~ron una au-

perfi ci e de 60 510 ha., mia11aa que repreaentaban el 8% de 

- lá .superficie total, obteni6ndoae un válOr de pr0ducci6n 

de'i84 llli Ílonea d~ -P~•oa~ _ Par.•_1978 la ~~J),rficié''¡.~!l~rJt _ :: 

. ·:.-.:;/;:·'. 
·. ' .· . ) ~· '- ~ ·~-, -

.. . ., .... _ .. _·;,>·· 

- ·. ~--:~ :,_: ~~>: 

/ .. '.~.-,\ ~" ,'-'/·':, 

-Ji . ~-

~-.: '°''' ' > \; ' ,:~ .. ;·.-_-'. ~.---~.:.:·, ":· ~ , __ ; ' -;· ~ :--
!:~-: :-.. ~. ·. '-'~.; ~ ... 

- , -, 1_ '-C~hP••'i'-''.yr~Vll!'r•cr.u•.:-,-S1n-.",•Íítl!•~•-,,_-1-~-.~- '.]~O:--~·-, :,7:,- <'')',;:; 
::~ :;- ," .'-: _ 1':.; :. ,~) _/ :.: : 

1 
;.~-...~·:..-:, 1 :t}1 ~ '~ ~ 1~ ·.::¡ '~'i:;" ~:' .. ~ : ~ ·\~· .. ;:~,~P~.~~. )I~(ir1:~, t ~2~~:/~~,:"t<i¡\ ,;:~·,· , .,1: \ .' ~~' ::.\ 

,_,_, --: aa-cua ••---.. n--con~r. ... .uoa -no~cuuren_., · , -·• n .:-, ._,::-:.-.'>".·; 
. ., ' ' ;,::..~ ._• ~ :" ,·;~~ ~"~~.'.·, '~, '"·{_/·•~' ~"~·:'·,~·;.,¡'..'f~'.,J,:,, t/~:: :~:.-··,,~4 •l~-,,::-~·-~:~.:!~~·f:;';:: ::J.}~: .. -:-~~·l,;:a!~~·:•':'<~~~~~~<. '_,:~~_;,,"' 
-_.,. -;, ".mioa -1:al>leehf08. pe»r[¡la,;.-ley,-,puea,:en~-·.,chOa;· .. oaaoe•·:_-ftó,;~__.-, - ,: .:': ·-; . 

... ,. ~ ":· ' · -_t,' -·~1- , •, ,·~-.,1.t· ~ir :::-'.";,""'•,,,. ',· ... :::.:1-. ,";;~.,· ,;}·'~•\",.,,o)'·.:l_:C;:F~•,· ~-·.~"· _ ... ~ ',~1, .' 

, éi'l;t;..t: ef;a~i~~-¡~ ·~fni.i.0\·.frlibeJeri':~u~á~t·1

~~é.l.'ai- ~·r(cfi-,_' \S,- ,·_::-,,;. 
~, ~ ',,~ t ' r '~ ,• ": ' '',~ .. ' , ' "·"·:~· • J: • - ~¡! ,'• ''~:: '~ j .'' " ~ = >·.~¡ ~ '!,:, :, . " '; :·~~. -~-t-·?~r:~.·.~\ .. ·:~ ·:.; ... ~~;;i,i~·;s·~~~.-~ ·:'\. ~.: ,_· ')·./:y:, .. :: 

'· -.· dJc•••r• 'ª'll!IYO), '*•-••(-dfaa"d•".l.•;-•~.~"COl'.':.un,,J~Cla . · "''.--'.-' -
<..• , ','',-'.,;.. ' ~ ¡~ ¡,._, - ·'·l "',\,f .~·'.':l~·h',~~~f.:t\¡~l·~.1í'~~;~1~~)·"'>""-'.!-'li" ·',' ,~, .. 

áe ;to a 14.'hOraa,. no -tienen,,ninaGn'.:tlH·'.a::prea-tlicionea_ .; . , -_-, ::,"" 
<.<.:;;:,. -·~::·.--f <;.;:_;~.":·:·,:; -._ .··.··~-~ --~ .--\,/:~ ):"~~ :~:,.·,.y·~---~~~.~--~\~~.-.. ~.)'~.:,, :·· :-/_ ,:. : .·:.\.~> :. ¡.~"·_.<·~\;· ·_.};'.:.~>/·-.:.:;:.::~; .. ·.f"~::;/:,;:.\\·?;YF:'{: ,.;:<::.:·:;.·.\;.;;-~~~<~: : ... :·».- ·:-,~.~;,:~ t· .. ·:·~.:~~: :·/> 

.·._.; ·,_;,aoc1ele• .. •H-- eco~1ca• )':•ilon::alOJ•dOS'·:•n1:bal'!~acaa·1·car_en"!".,. •... ·!.•-:{. 

:~:·.· --;. ,,:;_··¡ •• :··f f ~ .. ~-~~~:.·:.1-~f'.·1

~~~~v ¡·:~;¡ ~···~~~··: ~· -~~~:~~'.~.~':·::.•,~:·~~:,;;:·;~~/_;-),.-
1

~.\~::·· -. -'._··;;,,yr_~;.~-·:·•~. -• .. ··--:«.;r 
;f·8 .. '- · ,·}.~.~-~tt;::ta.1.: .. ~¡-~~a_cld~~.~~~~1 ~,.;•z:.~a.:~'i.chi:~a~~~~'.f:~~·-t"~'.'J.••, ~\>.,,•: 
,,;~,·" 0 ··.·.: ~ ' I ' ., 1 • \... , • ' ' 1 ''' ¡, ~ - ' ' '1' ,~ ' ' ··:;.;'.·:·'.;:.,.:~:'~"°;;} 
t.Y/ - '_ per11o~aaé. quieran,tr•blller"',a":·r~,:á$rJctilt_~•~",~i~o'."rS_~I ,\~, )';'i', 

:·,.· ·• ·.i'~:~~~~r;:~r~:~ff &l:~~~~~~:~:.·_~t~r~~1~~~íf ·i~~~·~~t 
-'nec·esa~~as_.- :-.-.::¡ . ··\" 

- , -

Adem~s de.los cultivos antes mencionados; en la entidad 

/•se proJu¿'en'cftricos como la naranja; po~e_lo 
.••'' ·.~·,:··~-" .. •·._ • ,.·~-.· ... -~I ·.' ',··:- " ..• :'.-

. ·-:·.~ 

·,,,· 

,' '-· 

.. , ... 
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·Estos productos, al igual que la caña de a:z:licar seneran -

empleos de tipo cstacionul • sobre todo en los meses de ju

. nio a agosto, En 1 a ~poca de 1 corte de naranja. se ocupa 

·gra·n cantidad de mano de obra, especialmente hombres que -

. i:':{ttlh•n entre 18 y 35 años (no se contratan mujeres ni ni-

. ~~), y que es tan en p 1 en i tud de cond i c i 6n -ff si ca, puesto 
'· 'r 

}:q~e; la actividad que se real iza es sumamente agotadora, Is 
'.::::,·. 

:srendo trabajar solamente tres horas diarias, de lunes a -

·.·: ~ingo. Adicionalmente, carecen de casf · pual qui cr tipo 

·>~:;:),<~~;>prestaciones y de seguridad en el trabajo. 

;'..·;,3~·J:A~i'~~f"ª l trtente, es neceser i o seña 1 ar que si bien, una buena Pª!: 

·i;':;;:\;-·?· 1.:;te''de trabajadores en este sector se encuentra bajo condi

'<'.\),.1'·,:¿t'ones laborales diferentes. ~ste no es el caso de la tota 

::,,,.;::;: ;C,.'.Jactad de _ellos; puesto que por otro lado, los productores 

:,;:;': .'.::· \:y~~icolas, eapecialmente los que poseen propiedad privada, 
_;.·¡. 

:tienen condiciones de vida y de trabajo bastante elevadas. 

Ganaderfa 
-:. __ ;.;;./::·-: 

'· · .. ,.·,.J:oeapu6s·de la agrfcultura, la ganaderfa tiene una cierta 
, . ,,. ~',-.~::-~ : . '." 

'•,:· ,;,:~~:/' /'~elevancia para el sector agropecuario. Sin embar90, no 

.'i~,, .. ·;·,/:"ha olcan:ado el crecimiento deseado a pesar de contar con 

'•.· .. ··.recursos potencialmente explotables. 

se ha debido a la inseguridad que se 

En gran medida, esto 

tiene sobre la tenen-

cia de la tierra, lo que, entre otros efectos, ha limitado 

las inversiones y reducido la capacidad de producción. 

En 1960, la superficie dedicada a la ganaderra era de -

2'189 0~3 ha., y para 1970 se incremento a 3'035 041ha., -
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aumento que se produjo en detrimento de las 6reas forests 

les. Sin embargo, a este aumento en la superficie no co

rrespondi6 proporcionalmente un incremento en el nGmero de 

cabe::.as, puesto que 1 a actividad se da de manera extensi.v.a, 

lo que se puede apreciar al existir un fndice de agostadero 

de 4 ha., por cabeza de ganado. 

Cabe señalar que en 1970 el 80% de la superficie ganadera 

comprendió a la propiedad privada y solo el 20% se encon-

traba bajo el r~gimen ejidal (Ver cuadro No 28 ) 

la ganaderfa en el Estado de Tamaulipas ha sido orientada 

a la producci6n de.bovinos, caprinos, porcinos y ovinos -

en ese orden de importancia (cuadro No. 29 ). En 1979 

la producci6n ganadera contribuy6 al abasto nacional y a 

la generaci6n de divisas con 133.714 cabezas de bÓvinoa; 

se exportaron 20 560 becerros en pie a Estados Unidos y 

287 500 cabezas fueron dedicadas al consumo interno~. 

De la producci6n caprina y ovina, una parte se consume en 

el Estado y la otro se vende a Monterrey. 

Los ganaderos del Estado se han dedicado principalmente 

a la crfa de ganado, ya que debido a la.escaaez "de "pastiz_2 

les de calidad, diffcilmente se puede pensar en ganado de 

engorda, Por esa ra::.6n, solo se mantiene durante dos años 

al ganado y posteriormente se vende en las Huastecas Poto

sina y Veracru::.ana, en donde se lleva a cabo la engorda, 

para su venta final en los diferentes mercados del pafs. 

1.1 1 bfdem. 
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La ganaderfa es practicada por los propietarios de grandes 

extensiones de tierra, pequeños propietarios y ejidatarios. 

Los primeros, contratan trabajo asalariado para el cuidado 

de su ganado. 

En el caso de los pequeños propietarios y ejidatarios, las 

tareas que se requieren las realizan ellos mismos y s61o -

en pocos casos contratan trabajadores. 

Debido a que predomina la ganadería extensiva no se requi~ 

re de gran cantidad de mano de obra, por lo que es poco el 

empleo que se genera. En 1970 absorbi6 tan solo al 2.1% -
de la poblaci6n total ocupada. 

2.1.3 Silvicultura 

De las actividades desarrolladas al interior del sector~ 

agropecuario, la actividad forestal es la que tradicional 

mente ha tenido la menor significaci6n. A pesar de contar 

con recursos naturales para su desarrollo, su participa~ 

ci6n en el producto interno bruto ha sido sumamente redu

cido. En 1965 aport6 tan solo el 0.9% al PI~, y para 1979 

el 1.4% Y. 
En relaci6n a la mano de obra ocupada tambi6n ha sido redu 

cicla su pa~ticipaci6n. En 1970 9ener6 2 484 empleos, o~ 

sea el 0.7% de la poblaci6n total ocupada. 

La superficie forestal ha seguido una tendencia a disminuir, 

de tal manera que de 4'110 867 ha. que en 1960 se tenfan,-

:J/ lbfdcm. 



para 1970 se reduce a 1' 654 042 ha. (cuadro No 28 ) 
'.:<:,• 

Esta situa~i6n ¡,'~ obede.cidó~ entre ot'ros aspectos, al 
-' . ' ' 

ment¡, en ·'ª superÍ'icie a9 rrcota >' 9 anadera, a la falta -

~e inf~a~stru~tura apropiada (vfas de saca y caminos en 

condiciones adecuadas todas las 6pocas del año)y al uso 

de sistemas primitivos de explotación. 

El volumen de producci6n forestal ha permanecido casi con§. 

tante, con aumentos 'o disminuciones muy ligeras, en 1.os G! 

ti mos años (cuadros No 30 ) 

Para el apr~ve~hamient~ de las especies ~aderables, en --

197s e~i.stfan 13 as~r~~derós y 'una'peqÜeña fAbrica de re-
·~:-~~.::· i.í::: - . · · ·~,:f.:__ L ... - .. -'<·" ::·);::.1~,···: .. ; .-~, ",. ·: .- . 

jas para empaque, pero en t'odos los'· caáos, 'se ·contaba· con 
·. :: : r:1~ \ .. ~ . , , '.'. ,.,,._:· ., i -~·: _, __ ·-~ ~ .. -... : . ,~_·,.·~, ... ~-. . .. : ·. ,_ 

. pe,quef.ios. equipos de baja capacidad. "Incluso los ejidos y 

: permisiona~ios.'~u~,·~uef.t~'n' e¡,.,- c~nctlisioneá~ ;carecén de e-
í .· : ; :· ·,. '-: l - -, ''· .• : ~ . "· '. 

quipo y maquinaria para la'explotaci6n, mrsma que ae rea-

.,¡;~· 'a tra~~s' de·-·~n:t:~~-ti stas¡ que, aunque en muy pequeña 

pr~po~ci6~, ut'il'iz-an' ~r~baJo' asalariado. 

La exp 1ota.ci6.n, de. productos no maderab 1 es es 1 a pr i ne i pa 1 
L:, . 

actividad silvfcola, destacando entre ellas, el ixtle de_ 

l~~h_;~uiÍla~ el éi..itt se produce en las %onas Aridas·del E.!, 

t.;ido, especialmente en los municipios de Jua111ave, Palmi--

1 las, Bustamante, Miqi.Íihuana y Tula. 

Este producto constituye la principal fuente de ingresos 

para un numeroso grupo de poblaci6n marginada y aunque el 

tallador de ixtle no vive exclusivamente de esta fibra,ya 

que generalmente combina estu actividad con la siembra tem 

poral del mafz en pequeñas superficies o con la crfa de e~ 



prinos, los ingresos que tiene por éstas dos Gltimas actl 

vidades son eventuales, por lo cual tiene que trabajar jo.!: 

nadas intensivas que frecuentemente son de 12 horas dia~ 

rías en la explotaci6n del ixtle. 

2.1.4 Pesca 

Tamaulipas cuenta con excelentes condiciones para el desa

rrollo de la actividad pesquera. Tiene 429 Kms. de litoral 

y una cantidad considerable de presas y rfos, además de 

226 520 has. de lagunas, en las cuales se encuentra una 

abundante variedad de especies piscfcolas. Sin embargo, 

estos recursos no se han logrado aprovechar en toda. su ex

tenai6n debido principalmente, a la falta de una infraes-

tructura adecuada, como caminos de acceso, apertura de ba

rras, puertos de abrigo, bodegas de refrigeraci6n y centros 

· # acufcolas, asf como el escaso apoyo crediticio a los pese~ 

dores e insuficiente vigilancia a las embarcaciones extran 

jeras, lo que propici6 que durante la d~cada de los sesen

tas, la actividad permaneciera casi estancada. 

Sin embargo, a partir de 1970, se comen%6 a dar un desarr2 

llo mas acelerado, debido entre otros factores, a la cons

trucci6n de puertos de abrigo, bodegas de refrigeraci6n y 

centros acufcolas, asf como a la rehabilitaci6n de la Lag~ 

na Madre, además de la fuerte demanda de camar6n por Esta

dos Unidos, lo que estimul6 las inversiones encausadas a -

aum1?ntar• 1 a f 1 ota camaronera. 

En 1979 la producci6n pesquera total para el consumo huma-
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no ascendi6 a 28 403 toneladas,basada en buena parte en 

la captura de camar6n (16.7%), osti6n (9.6%) y 1 isa 

(S.2%) (cuadro No. 31 ). Del camar6n, la mayor parte 

se exporta a Estados Unidos, mientras que el resto de 

la producci6n total, se destina tanto al interior del 

Estado, como al Distrito Federal, Veracru%, Nuevo Le6n,

Jal isco, Guanajuato, México, Yucat§n y Coahuila ~ 

los principales Jugares de explotaci6n pesquera lo cons-

tituyen Tampico, La laguna Madre, la Laguna de Morelos, -

San Andrés, las presas Vicente Guerrero, Marte R. G6mez, 

Internacional Fa1c6n, el rfo Soto La Marina y la Barra -

del Tordo. Tampico es la zona en donde •ayormente se de

sarrolla esta actividad, debido principalmente al acceso 

que se tiene al mar, a través del Rfo Pánuco, lo que_. per

mite la entrada de flota de altura, asf como de una gran 

cantidad de embarcaciones pequeñas con capacidad menor de 

5 tons. Es aquf donde se obtiene la mayor captura de C.2, 

mar6n. 

A partir de 1970, la Laguna Madre,a pesar del problema de 

salinidad, también ha representado una fuente importante 

de explotaci6n pesquera, actividad que aquf se reali%a a 

través del uso de veleros, dada su poca profundidad. 

la mayor parte de la explotaci6n pesquera se reali%a con 

embarcaciones pequeñas. En 1977 de las 1 759 embarcaci2 

nes que existían en la Entidad, el 86.4%, tenfa una cap<J

cid<Jd ce entre 40 y 60 Tons., y solo el 1.4%,de ·entre 60 

!J:./ Anuario Estadfstico de Pescu, 1980. Secreturfa de Pesca 
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y 100 Tons. (Cuadro No. 32 ) 

los efectos que ha tenido el desarrollo de esta activi-

dad en el empleo, han sido poco relevantes. Para 1971 -

daba ocupaci6n a un total de 3 136 trabajadores, canti-

dad que se incrementa de manera muy ligera en 1975, cuando 

se ocuparon 3 936 trabajadores, de los cuales el 89.8% -

eran pescadore~ el 7.9% t~cnicos pesqueros y s61o el 1.0% 

obreros (cuadro No. 3 3 ) 

La mayor parte de pescadores se encuentran asociados en 

cooperativas, existiendo 35 de ellas en la Entidad en 

1981, las cuales en su mayorfa se ubicabari en Tampico y 

en la Laguna Madre. 
. . 

Adicionalmente, es necesario destacar que el grado de e!! 

pacitaci6n, especialmente de. los pescadores, es sumamen

te bajo. Hasta 1980, no existfa nin9tincentro de capa

citaci6n 5./, factor que, aunado al predominio de un gran 

n6mero de embarcaciones pequeñas y una infraestructura -

limitada, han ocasionado bajos rendimientos en la produ_s 

ci6n, y por tanto, la obtenci6n de ingresos escasos para 

la poblaci6n dedicada a esta actividad 

2.2. Sector Industrial 

2.2.1 Industria extractiva 

En el contexto de la actividad econ6mica del Estado, la -

industria extractiva, habfa tenido poca relevancia hasta 

2,/ 1 bfdem 



antes de la d6cada de los cuarentas. los principales pr~ 

duetos que se extraen son: plata, plomo, zinc, azufre,

mol ibdeno, fluorita, barita y sal. Sin embargo, a partir 

de 1938 el subsector comienza a tener mayor importancia, 

basado en la explotaci6n de hidrocarburos. Es en ese 

año cuando Petr61eos Mexicanos inicia sus actividades en 

Ciudad Madero, con la explotaci6n de crudo, y posterior

mente, en 1944, en Reynosa con la perforaci6n del pozo 

Misi6n 1, y el descubrimiento posterior de yacimientos de 

gas natural. 

La actividad petrolera, en la primera etapa de explotaci6n 

que comprende de 1938 a 1945, no habfa provocado cambios 

profundos en la estructura econ6mica y social del Estado. 

Sin embargo, a fines de la dEcada de los cuarentas y a -

principios de la de los sesentas, esta actividad se cara.=. 

teriza por un dinamismo extraordinario que tiene repercu

siones importantes sobre el comportamiento de otras ramas 

como la construcci6n, el comercio y los servicios. Para 

mediados de la década de los sesentas, su ritmo de creci

miento disminuye un poco, debido a la intensificaci6n de 

la exploraci6n y explotaci6n de pozos petroleros en Vera

cruz, al descubrimiento,~n 1961, de nuevos pozos,petrole

ros en Tabasco y al agotamiento de sus pozos en operaci6n. 

Hasta mediados de la dEcada de los setentas, permanece -

casi estancada su producci6n. No obstante para 1975, a -

rafz de la polftica implementada por el gobierno federal 

para incrementar la reserva probada y probable a trav~s -



de un ambicioso programa de inversi6n para expandir las ex

portaciones petroleras, se incrementa nuevamente su produc

ci6n. 

En 1970 y 1980 contaba con el 13% y 16%, respectivamente, -

del total de pozos petrol~ros en el pafs contribuyendo con 

el 5% y 2% de la producci6n nacional, mientras que como -

productor de gas natural, su participaci6n en 1970 repre-

sentaba el 33% del total del pafs, reduci~ndose para 1980 

hasta el 10% (cuadro No. 4 ), lo que dei:nuestra que sf -

bien ambos productos han tendido claramente hacia una baja 

dr6stica, su peso como quinto y tercer Estado productor no 

deja de ser importante. 

Pará:la elaboraci6n de los subproductos, se cuenta con re-fi 

nerias y plantas de absorci6n en Ciudad Madero {de las mas 

grandes en el pafs) y Reynosa, que han dado origen a varias 

plantas petroqufmicas, entre las que destacan, una planta -

de absorci6n, otra de etileno y una de polietileno, que inl 

ciaron actividades en 1966. Debido a la intensidad del cr~ 

cimiento de esta actividad, provocado entre otros aspectos 

por el fuerte apoyo en inversiones, desde sus inicios ha -

mostrado un comportamiento ascendente en la generaci6n de -

empleos. 

En 1960 ocupaba a alrededor de 7 500 personas1 mientras que 

para 1970, esta cifra ascendic a cerca de 19 000 trabajado

res, con una tasa de crecimiento anual medio de generaci6n 

de empleos de cosf 10~, que es la mSs alta de todas las ra-

mas de nctivid<ld ( cundro No. 2-t ) • Paro 1979, la activl 



dad petrolera daba ocupaci6n directa a 18 458 personas, -

de las cuales 10 089 eran de planta y 8 369 transitorias_§/ 

La gran parte de los empleos generados por PEMEX requieren 

de cierta especializaci6n, motivo por el cual se ha trasl~ 

dado personal de otros Estados en donde se han desarrolla

do actividades petroleras, produci6ndose con ello una co-

rriente migratoria de t6cnicos hacia la Entidad. 

Considerando los niveles de educación de la mano de obra -

ocupada en esta actividad, se tiene que ~sta es ligeramen

te superior al promedio general del Estado. 

La influencia de PEMEX en el desarrollo de la entidad es -

indudable. M~s de 18 000 personas trabajan directamente en 

sus plantas, en los procesos de perforaci6n y obras acces2 

rias. Su salario bfisico es muy superior al salario mfnimo 

vigente y está considerado como de los mAs altos a nivel -

del pafs. 

Asimismo, cuentan con prestaciones que elevan su salario -

real, como las bonificaciones por trabajo a distancia, se.!: 

vicios m6dicos, escuela gratuita, becas para educaci6n se

cundaria y superior y facilidades para rentar o construir 

vivi~nda, entre otras. 

2.2.2 Industria de Transformaci6n 

La industria de transformación en Tamaulipas, ha tenido 

un papel importante dentro de la economfa estatal. En 

cuanto a su participaci6n en el producto interno bruto del 

§./ la indust!"ia petrolera en M6xico, S.P.P., 1980 
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sector, ocupa el segundo lugar despu6s de la industria 

extractiva y en relaci6n a la mano de obra, ha sido la a~ 

tividad que al interior del sector ha dado ocupaci6n a un 

mayor n6mero de personas. 

Dentro de esta actividad se pueden distinguir dos tipos -

principales: la industria nacional y la industria maquil~ 

dora. 

la industria nacional, especialmente en las zonas de la -

frontera, ha carecido, en general, de condiciones adecua

das para su desarrollo, debido en parte, a la facilidad -

para adquirir artfculos importados en condiciones ventaj2 

sas. las industrias nacionales radicadas en el Estado Íü 

cluyendo las acogidas por el decreto de 1978 que declara 

de utilidad nacional a las industrias que se establezcan 

en la franja fronteriza y que para 1981 eran alrededor de 

105 empresas que daban ocupación a 4 842 personas (cuadro 

No 34 ), son en general, empresas pequeñas, poco tecni

ficadas, dedicadas al procesamiento de alimentos y mate-

rías primas locales, pequeños talleres de confecci6n de -

vestidos y calzado, embotelladoras de refrescos, molienda 

de caña de azGcar y destilación de alcohol etilfco, plan

tas de pasteurizaci6n y fabricaci6n de equipos y aparatos 

de televisi6n. 

La industria de transformaci6n comenz6 a desarrollarse a 

mediados de la d~cada de los 40's, iniciándose en partic~ 

lar con las ramas vinculadas directamente con los bienes 

a9rfcolas como el algod6n, hene~u6n y cafta de azOcar, que 



son susceptibles de someter a un proceso de transforma-

ci6n. 

En 1960, 42 863 personas se dedicaban a la industria de 

la transformaci6n, mientras que para 1970, esta cifra au• 

menta a 45 448 personas, como resultado, en parte, del -

auge que tiene la industria maquiladora, no obstante que 

el n~mero de establecimientos dedicados a la industria -

de transformaci6n empieza a disminuir, de forma tal que -

en 1965 de 3 655 establecimientos que existf an, para 1970 

y 1975 descienden a 2 701 y 2 435 respectivamente 2/, si

tuaci6n que se debe en gran medida al desplazamiento que 

hubo de establecimientos pequeños por unidades de mayor -

tamaño. 

Cabe mencionar que en 1970, el 83% de establecimientos d~ 

dicados a la industria de transformaci6n ocupaban menos -

de 5 personas y solo el 17% de las empresas tenfan mAs de 

6 personas, lo cual demuestra la existencia de una gran -

cantidad de unidades de producci6n pequeñas, con bajos nl 

veles de productividad y producci6n (cuadro No. 35 ). 

La rama de al_imentos y bebidas es la que aporta mayor va

lor agregado y una de las que ha generado un mayor nGmero. 

de empresas~ Dicha rama comprende una gran variedad de -

actividades vinculadas con el sector agropecuario y pes-

quero, entre las que se pueden mencionar las pasteurizad2 

ras, panificadoras, ingenios azucareros, empacadoras de -

mariscos, etc. El Comportamiento que ha tenido, por ejem 

plo en 1965, fue que del total del valor agregado genera-

lf Vlll,IX y X Censos Industriales. D.G.E.- SIC;S.P.P. 



do, esta rama aport6 221 millones de pesos que represent~ 

ban el 37.3% del total, y en cuanto a la ocupaci6n, se g~ 

neraron 9 820 empleos, que representaban el 34% de la po

blaci6n ocupada en la industria de transformaci6n. 

En 1970, la participaci6n en el valor agregado aumento a 

382 millones, que significan el 45.2% del valor agregado 

total de esta industria, mientras que el nGmero de perso

nas ocupadas en esta rama, ascendi6 a 11 193, que repre-

sentaban el 47.8%. 

La industria textil, que en un tiempo revisti6 gran impo.!:_ 

táncia en cuanto a empleo y valor agregado -en 1965 daba 

ocupaci6n a 10 292 personas que representaban el 35.8% -

del total de la industria de transformaci6n y aport6 el -

21.3% del valor agregado- para 1970 su potencialidad di_!! 

minuy6 dr§sticamente a rafz de la baja en la producci6n 

del algod6n, dando ocupaci6n a tan solo 2 536 personas. 

En esta actividad, la mayor parte de establecimientos son 

pequeñas unidades de producci6n, lascategorias ocupacion.2_ 

les están poco diversificadas y los niveles educacionales 

son, en general, bajos. 

Por lo que respecta a la rama de productos químicos y pi§~ 

ticos, presenta una tendencia a aumentar su participaci6n. 

En 1965 tenfa el tercer lugar en la relaci6n; la partici

paci6n en el valor agregado generado en ese año fue del -

20.1% del total, y para 1970 y 1975 se coloc6 en el segu~ 

do lugar, con una aportaci6n del 23.2;:; y 28.9% respectivE, 

mente. Si bien es cierto QUC estas ramas tienen una par-



ticipaci6n relevante en el valor agregado, en cuanto a la 

generaci6n de empleos su aportaci6n ha sido menor. Asf -

se tiene que en 1965 gener6 un total de 1 568 empleos que 

significaron el 5% de la industria, aumenLando lentamente 

en 1970 al registrar un total de 1 972 personas ocupadas 

Cifra que para 1975 ascendi6 a 2 993 trabajadores. Por -

otra parte~ es de notar la tendencia hacia la disminuci6n 

del n6mero de establecimientos dedicados a esta rama, de 

los cuales, segOn el X Censo Industrial, para i975 exis-

tían solamente 30, lo que significa que en el período - -

1965 - 1975 sedt6un proceso de concentraci6n, dando como 

resultado el surgimiento de establecimientos altamente -

productivos que ocupan una cantidad menor de mano de obra, 

pero con altos niveles de calificaci6n. 

La rama de productos electronicos ha ido adquiriendo esp_2 

cial significdci6n, sobre todo a partir de 1970, cuando -

aumenta su participaci6n en el valor agregado y en la ab

sorci6n de mano de obra. En 1965 esta rama ocupaba a 902 

personas (3.0%) y particip6 con el 2.1% del valor agregado 

del subsector, mientras que en 1970 y 1975, particip6 con\ 

el 9.7% y el 10% del valor agregado total. 

En relaci6n al empleo, en esos años se incrementa consid.!, 

rablemente, al pasar de 902 personas ocupadas en 1965, a 

2 265 y 5 086 en 1970 y 1975 respectivamente, seg6n los -

Censos Industriales para los mismos años. 

Cabe mencionar que en 1965 existfa una gran cantidad de -

establecimientos pe~ueños dedicados a esta actividad 



(399), mismos que para 1975 son desplazados,por unidades 

mas grandes, con mayores niveles de productividad, tenie~ 

do para entonces, tan solo 28 establecimientos de este -

tipo. 

Dentro de la industria de transformaci6n, la industria m~ 

quiladora adquiere gran relevancia, sobre todo por la can_ 

tidad de empleo que ha generado. En consideraci6n a la -

importancia que presenta, se examina por separado su evo

luci6n. 

2.2.2.1 Industria Maquiladora 

El establecimiento de la industria maquiladora en Tama~ 

lipas, al igual que en otros Estados de la Frontera se 

debi6 en gran medida, a la necesidad de resolver el pro 

blema de desempleo originado por la gran corriente migr~ 

toria de personas provenientes del interior del pafs -

atrafdos por las contrataciones de braceros para traba

jar en Estados Unidos, que anualmente se presentaban en 

las principales ciudades fronterizas, dando como resul

tado la existencia de una gran cantidad de personas de~ 

empleadas, ya que obviamente, no todas eran contratadas. 

Esta situaci6n se agrov6 en 1964 al darse por terminado 

el convenio que permitiá la entrada legal, en forma tefil 

poral, de trabajadores agrícolas mexicanos a ese pafs. 

A raf: de esta situaci6n en 1965 se promovió formalmen

te el "Programa de lndustrializaci6n Fronteriza", cuyo 

objetivo principal crü el ce ~remover el crecimiento -



económico de la frontera y mejorar las condiciones so-

cioecon6micas de la poblaci6n, a trav6s de la atracci6n 

de inversionistas extranjeros, principalmente norteame

ricanos, para fomentar la creaci6n de empleos por medio 

de la instalaci6n de plantas maquiladoras que se dedi-

caran a ensamblar y transformar algunos productos. 

Entre las principales ventajas que obtenfa el inversio

nista norteamericano para el establecimiento de maquilas 

en la frontera norte del pafs, se puede señalar en pri

mer lugar, los bajos salarios de la mano de obra mexic!!_ 

na, en comparaci6n con los de Estados Unidos, lo que r.!:, 

presentaba una importante reducci6n en los costos de 

producci6n, adem~s de la facilidad para enviar maquina

ria, equipo y materias primas o semielaboradas, a las -

ciudades fronteri%as mexicanas, sin pagar impuestos de 

importaci6n, asf como la proximidad de las plantas de -

ensamble en M~xico con las matrices de ese pafs, lo que 

permitfa que las operaciones de montaje que requerian -

del uso intensivo de mano de obra se llevaran a cabo en 

las plantas mexicanas, mientras que la producci6n con -

uso intensivo en capital, se efectuabd en Estados Uni-

dos. 

Asf, en 1966 se establecieron en Tamaulipas las prime-

ras cuatro plantas maquiladoras, tres en Nuevo laredo· y 

una en Matamoros, dando ocupaci6n a 2 313 personas. 

A partir de entonces, el establecimiento de maquilado-

ras y por tanto, de su personal ocupado, han tenido una 



tendencia constante al aumento. 

En 1971, a rafz del apoyo que otorga el Gobierno Mexi

cano, se incrementa considerablemente el n6mero de plan 

tas maquiladoras. En ese afio, se instalaron 61 empre-

sas -24 en Nuevolaredo,~ en Reynosa, 1 en Rfo Bravo y -

34 en Matamoros- d§ndo ocupaci6n a un total de 7 699 pe.!: 

sonas (cuadro No. 36 ) 

Como se puede observar, entre 1966 y 1971 se da un in-

cremento importante en esta actividad, sobre todo en 

Nuevo Laredo y Matamoros. De 1971 a 1980, si bien es 

cierto que el desarrollo de las plantas maquiladoras -

continGa en ascenso, se dan algunos cambios en cuanto -

a la ubicaci6n municipal de las mismas. En ese período, 

el nGmero de plantas en el municipio de Nuevo laredo de.!, 

cendio m~s del 50%, sucediendo lo mismo con el nGmero -

de empleos, situaci6n que se puede atribuir al comport.s, 

miento recesivo de la economfa norteamericana, asf como 

a una serie de problemas sindicales concentrados en - -

este municipio. 

En el caso del municipio de Matamoros, el n6mero de em

presas y de personal ocupado, mantuvo en este perfodo -

un crecimiento constante. Por otra parte, el desarro--

llo de las moquiladoros en Reynosa, ha superado a Nuevo 

Laredo, tanto en nGmero de plantas corno en el personal 

ocupaJo, lo que en gran medid~, se Jebi6 a lo infrovs-

tructura industrial existente. 
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Entre las principales actividades que desarrolla la in

dustria maquiladora, destacan los alimentos, accesorios 

el~ctricos y electr6nicos, maquinaria y equipo no elec

tr6nico y fabricaci6n de juguetes. 

Tienen especial relevancia las aaquiladoras dedicadas -

al ensamble de componentes para artfculos o aparatos -

el~ctricos y electr6nicos, por el elevado n6mero de es

tablecimiel\tos y la gran cantidad de mano de obra ocup~ 

da en ellas. 

las plantas maquiladoras se caracterizan por el alto 

uso de mano de obra femenina, aproximadamente el 70% ª-'1, 
reflej~ndose especialmente en la categorfa de obreras. 

Esta participaci6n esta determinada por las cualidades 

que requieren los diferentes procesos o habilidades que 

se confieren a la mujer, como rSpidez, minuciosidad y -

sobre todo, paciencia en los trabajos con partes muy p~ 

queñas, como sucede en las maquiladoras electr6nicas, -

adem~s del sentido de est~tica y proporci6n, necesaria 

en el caso de las maquiladoras de costura y juguetes, -

artfculos deportivos, decorativos, etc. 

Uno de los requisitos m§s importantes para la contrata

ci6n de personal en las maquiladoras, es que sean j6ve

nes entre 16 y 25 años de ed~d; en el caso de la mujer, 

por lo regular se le despide cuando tiene 22 años, por 

considerarse que es cuando empieza su ciclo reproducti-

Estadfsticas de In Industria Ma~uiladora de Exportoci6n 
1974, 1980, S.P.P. 



vo y pueden ocasionar problemas a la empresa, ocupando

! as de 40 años de edad en ade 1 ante, cu .. 1ndo prSct i camcn

te ha finalizado su ciclo rcproJuctivo. 

En cuanto al grado de educaci6n, se puede decir que se 

cuenta con un nivel medio, ya que no tienen acceso a 

este tipo de empresas las personas que no saben leer ni 

escribir. Algunas plantas requieren cuando menos la 

primaria completa, y otras tantas, como las de electr6-

nica, aceptan personal que al menos, haya terminado la 

secundaria. 

Por otro lado, existen contrataciones colectivas e indl 

viduales, y generalmente son contratos de tipo temporal, 

ya que normalmente los trabajadores que tienen planta,

son aqo~llos con los que se inici6 la empresa. 

En el aspecto de salarios, en t€rminos generales se C.!:!. 

bre el salario mfnimo, aunque a los aprendices se les -

paga muy por debajo del mfnimo establecido, teniendo -

una jornada de trabajo que puede aumentar o disminuir -

de acuerdo a los intereses de la empresa. 

Por otra parte, en lo relacionado a prestaciones, por -

lo regular se otorgan los que marca la legislaci6n, co

mo seguro social, vacaciones, aguinaldo, infonavit, etc 

Sin embargo, en general, no se lleva a cabo el reparto 

de utilidades, ni se crean derechos de antigüedad. 

Adici~nalmcntc, existen otros problemas relacioncldos 

con las con¿iciones de trabajo, como por ejemplo el ca-
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so de las maquiladoras electr6nicas, en donde a los ope

radores gradualmente se les va atrofiando la vista. lo -

mismo sucede con los trabajadores de los camaroneros, en 

donde sufren serias escoriaciones y reumatismo en las m.2 

nos. 

finalmente y a pesar de las diversas y encontradas opini2 

nes sobre los efectos positivos o negativos de la indus

tria maquiladora, se puede señalar que 6sta no ha cumpli 

do completamente el objetivo de empleo para lo cual fue 

creada, ya que solo se ha cambiado la composici6n de la 

estructura ocupacional, dans:b trabajo a la mano de obra 

que normalmente no laboraba, como son las mujeres, j6ve

nes y estudiantes, incrementando de esta manera la pre-

si6n sobre los mercados fronterizos de trabajo. 

2.2.3 Industria de la Construcci6n 

La industria de la construcci6n juega un papel importante, 

en el crecimiento de la economf a del Estado, en el trans-

curso de las tres Gltimas d6cadas. Su participaci6n en el 

producto bruto de la entidad se ha incrementado, pasando -

del 2.0% que tuvo en 1950, a 3.5% en 1960, a 4.2% en 1970, 

y 1 legando en 1980 hasta el 7.8%. 

La construcci6n ha ido adqui~iendo una importancia cada 

vez mayor también en relaci6n al empleo, Hasta antes de 

1940 esta actividad había observado lentos ritmos de crecl 

miento. Sin embargo, a partir de entonces, empie:a adqui

rir un mayor dinamismo como resultado de las inversiones -



que se reul izan en obras de i rr i uc.1ci 6n como 1 a presa .. :e al 
macenamiento ~!arte R. G6mcz y las presas derivadas de Con~ 

jo, Agualulco y el Monte. Adicionalmente, las inversiones 

realizadas directamente por PEMEX, en l.:i construcci6f\ de -

caminos, perforaci6n de pozos de gas en Reynosa, la insta

laci6n de una refinería en Madero, etc. dieron gran impul

so a esta actividad, asf como tambi~n la creciente concen

traci6n de poblaci6n, gran parte de la cual, era de emi-

grantes de otros Estados, propici6 la construcción de vi

viendas, obras de infraestructura y equipamiento urbano, -

lo cual repercuti6 favorablemente en la mano de obra ocup.2. 

da, de tal manero que en 1960, esta actividad agrupaba al 

3.2% de la población total ocupada. 

De 1960 a 1970 se sigui6 desarrollando esta actividad a -

trav~s de inversiones en obras de irrig.:ición como la presa 

Vicente Guerrero, considerada como uno de las mas grandes 

de la entidad, las inversiones de PEMEX en la construcción 

de plantas petroqufmicas en Reynosa y Madero y el estable

cimiento de algunos industrias maquiladoras en Nuevo lare

do, Matamoros )' Reynosa. 

En este decenio se duplic6 el nGmero de ocupados en la con~ 

trucci6n, al pasar de 10 470 trabojodorcs en 1960, a 23 278 

en 1970, que rcprescntoban el 6.3% del total de poblaci6n 

ocupoda en el Estado. 

A mediados de la d6cado Je los 70's, esta actividad se ve 

nuevornentc impulzada por la construcci6n del 9nsoducto 

Cnctus-Rc)'nO!:·ü, .:i:.d' como por f;:i ~onstrucci611 de l!dificios 
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viviendas y equipamiento urbano. Sin embargo, esta acti-

vidad se ha enfrentado durante los 41timos años a un gran 

prob 1 e111a.: de es case% en 1 a di spon i b i 1 i dad de insumos b:is i

cos como varilla, cemento y cal, los que tienen que ser -

trafdos , principalmente de Monterrey y Veracruz, situa-

ci6n que ha repercutido en la elevaci6n de costos. 

Se espera que esta actividad seguir~ teniendo una gran im

portancia, partiendo de la construcci6n del Puerto de Altj!, 

mira, la cual se inici6 en abril de 1981, realizando hasta 

la fecha obras de dragado en una extensi6n de 4 •il has. 

de marisma; se trabaja en la nivelaci6n de terreno, l·a -

construcci6n de escolleras mar adentro, una carretera de 

6 carriles, una presa y las instalaciones de las primeras 

empresas de capital privado de la industria petroqufmic~ 
secundaria. 

Esta etapa, que constituye una de 1 as mas fuert·ea en i nve.c, 

si6n y construcci6n, ha favorecido el e111pl.;o, ya que este 

tipo de obras ( industria 1 y pesada) ha ido incorporando --· 

trabajadores especializados como operadore~ de maquinaria~ 

Por lo que respecta al grado de calificaci6n de la mano de 

obra, en general la industria de la construcci6n se ha ca

racterizado por una gran inicidencia de trabajo no califi

cado. Sin embargo, dada la escasez de mano de obra que se 

ha presentado en los tiltimos años, se ha t·enido que intro• 

ducir tecnologfa iritensiva en capital, en algunas tareas -

que antes eran efectuadas por peones, con lo que se est& 

exigiendo cada ve~ con mayor urgencia, la especiali%aci6n 
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de estos trabajadores. 

las condiciones de trabajo bajo las cuales son contratados 

los trabajadores de la construcci6n, generalmente cubren -

los requisitos mínimos establecidos por la legislaci6n, -

pues en algunos casos trabajan durante jornadas muy supe-

riores a las establecidas; los niveles de remuneraci6n son 

bajos, especialmente de los trabajadores no especializados 

'y no cuentan con contratos de trabajo, ni con prestaciones 

sociales. 

Por Gltimo es necesario mencionar que la industria de la -

conatrucci,6n se ha desarrollado ocupando poblaci6n que ha 

eido despiezada en su mayor parte del sector agropecuario, 

pues resulta para estas personas una alternativa de ocupa

ci6n, que en la mayoria de los casos, es de car6cter temp2 

ral. 

2.3 Sector Servicios 

El sector servicios ha jugado un papel muy significativo 

.en la economfa del Estado, tanto por su participaci6n en 

el producto interno bruto como en la mano de obra ocupada. 

En los años de 1960, 1970 y 1980, contribuy6 con el 49.0%, 
43.8% y 51.9% respectivamente, al producto interno bruto -

de la entidad. 

En cuanto a su participaci6n en la absorci6n de mano de -

obra, ha representado, para los mismos años, el 31.8%, 

40.9% y 47.5%, <lel total de la poblaci6n ocupada. 
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Como se puede observar, estas cifras que muestran un cre

cimiento continuo en ambos aspectos, son reultado, en pa.c. 

te, del crecimiento y necesidades del aparato productivo, 

pues a medida que se han desarrollado las actividades -

agropecuarias e industriales, se han planteado nuevos o -

mayores requerimientos en materia de comercializaci6n, ·~~ 

transporte y servicios financieros, entre otros. 

Por otra parte, es un resultado influfdo por la ubicaci6n 

geogr~fica que posee la entidad con respecto a Estados - -

Unidos, lo que ha contribufdo a la captaci6n y comerciali

zaci6n de mercancías importadas, estimulando asf, el desa

rnol lo de las actividades terciarias. 

En este sector, las actividades mas importantes son el co

mercio y los servicios propiamente. la primera, por la -

gran participaci6n que tienen con respecto al producto in

terno bruto y, la segunda, por la cantidad de mano de obra

que absorbe. 

2.3.1 Comercio 

El comercio ha tenido un alto peso para la economfa, pues 

por un lado, ha permitido la distribuci6n del producto y 

la obtenci6n de artfculos no producidos internamente y por 

otro, absorbe a una parte de la poblaci6n que no encuentra 

trabajo en otras actividades. 

El comercio ha sido la actividad que mas ha contribuido 

al PIB de la entidad. En 1960 particip6 con el 48% del 

producto bruto total y en 1970 y 1980, con el 45.0% y -
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51.9~ rc~pcctivamente. 

En el crecimiento de la actividad comercial han influfdo 

varios factores, entre los que se pueden mencionar el in

cremento poblacional, sobre todo en los óltimos años, el 

relativamente alto poder de compru de 1.a poblaci6n, la ubl 

caci6n geo9r~fica del Estado con respecto a Estados Uní-

dos (lo que ha permitido el trfinsito de una gran cantidad 

de mercancfas), la política de artículos gancho y la am-

pliaci6n cada ve: mayor de las vfas de comunicaci6n, lo -

que ha conformado un aparato comercial con cierta integr~ 

ci6n. 

las ciudades que sobresalen por el volumen de transaccio

nes comerciales que realizan son: Nuevo Laredo, Matamoros, 

Reynosa, ·Tampico, Ciudad Madero, Altamirano, San Fernando, 

Valle Hermoso y Ciudad Victoria, siendo los principales -

centros de destino comercial, Monterrey, parte de Vera-

cruz, San Luis Potosf, Hidalgo y la propia Ciudad de [l.~~xi 

co, además de una parte importante de la franja fronteri

za del vecino pafs del Norte. 

El comercio se encuentra inte~rado por una gran cantidad 

de establecimientos, la mayorfa de los cuales son consid~ 

rados como pe~ucños, y en donde trabaja un porcentaje im

portante de personal familiar que no percibe rcmuneraci6n 

alguna en dinero, n1 cuenta con prestaciones lcg~lmentc -

establcci<l.:is. 

En 1970, el Censo Comercial rcgiFtr6 un total de 12 401 -



establecimientos, de los cuales 94% eran unidades comer-

ciales que ocupaban 5 personas o ~enos y tan solo el 6% 
restante contaba con 6 o m~s personas (cuadro No. 37 ) 

Asimismo, las unidades comerciales pequeñas dab~nempleo 

al 53.6% del personal ocupado en esta actividad y el 41.4% 

restante era absorbido por las unidades comerciales de m_2 

yor tamaño. Cabe señalar que el 37% de las personas dedi 

cadas a esta actividad ubicadas principalmente en los pe

queños comercios, declararon no percibir ninguna remuner~ 

ci6n por concepto de la prestaci6n de sus servicios. 

la informaci6n para 1975 no muestra ningGn cambio en cua.u 

to a la estructura por tamaño de las unidades comerciales, 

aunque sf se puede notar que las empresas mayores de 6 -

personas, tienden a aumentar su part.icipaci6n en cuanto a 

personal ocupado, ahora con el 43.6%. De la misma manera, 

en este año se nota una menor disparidad entre las remun~ 

raciones totales per c~pita, con respecto a 1975, aunque 

no por ello, deja de ser significativa la diferencia exi~ 

tente entre las pequeñas y las grandes unidades comercia

les. 

Por otra parte, es conveniente distinguir en esta activi

dad, dos estratos bien diferenciados: el comercio tradi-

cional y el moderno. 

En el primer caso, se trata de establecimientos muy pequ~ 

ños, con escaso capital, que ocupan una o dos personas y, 

en su gran mayorfa, se dedican a la venta de productos 
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alimenticios elaborados y bebidas. 

En la mayorfa de estos establecimientos el personal ocup~ 

do mantiene una cierta relaci6n familiar con el propieta

rio del negocio y/o sus familiares y por lo general, no -

reciben una remuneraci6n fija por su trabajo. 

En el segundo caso, se trata de establecimientos comercil! 

les con importantes montos de inversi6n y personal ocupa

do, en donde las remuneraciones al trabajo son m§s favor~ 

bles. En este caso, se trata de empresas comerciales que 

han respondido a la evoluci6n mostrada por los sectores -

productivos de la economfa, que requieren de canales ade

cuados y eficientes de comercializaci6n. 

Por otro lado, la magnitud del aparato comercial no se e~ 

presa so.lamente por el n(imero y tipo de establecimientos, 

sino tambi6n por la proliferaci6n del comercio ambulante, 

actividad a la que se dedica un gran nGmero de personas q 

que no Jogran·acomodo en ninguna otra actividad, recibie!!. 

do bajos ingresos, lo que repercute indudablemente en su 

nivel de vida. Con esto Gltimo, se pone de manifiesto la 

incapacidad de absorci6n total de mano de obra por el ap.2_ 

rato productivo, en condiciones adecuadas. 

2.3.2 Comunicaciones y Transportes 

El subscctor comunicaciones y transportes se ha desarro-

Undo como una actividad vital de apoyo parn la estructura 

ccon6mica Je la cnti~ncl. No obstante, su µarticipaci6n -

en l..i gcncr<»ci6n ~'.el producto interno bruto cst<:ital h.:t --



sido poco significativa e incluso ha ido en disminuci6n, 

al pasar del 1.5% en 1950, a 1.0% y 0.8% en 1960 y 1970 

respectivamente. 

En 1970, esta actividad daba ocupaci6n a 4 986 personas y 

para 1975, a 5 606. Cabe mencionar que la mayor parte de 

esta poblaci6n se dedica a trabajar en autobuses de pasa

jeros y automóviles de alquiler, actividades que en el-!

año mencionado absorbieron al 67% de la poblaci6n ocupiUJa 

en e! subsector (cuadro No 38 ) • 

En Tamaulipas se ha cread~ una infraestructura bfisica que 

integra al Estado y lo comunica con el resto del pafs, -

pues cuenta·cOftEimportantes vfas de comunicaci6n de toda 

clase, que le ha permitido un desarrollo econ6mico y so-

cial considerable. 

Por lo que se refiere al sistema carretero, la entidad -

cuenta con la Carretera Nacional Nuevo Laredo que atra-

viesa al Estado, además de la de Matamoros a M6xico, Tam

pico a Monterrey y Matamoros a Tampico. Existen tambi6n, 

otras carreteras que comunican a los municipios entre sf, 

caminos vecinales y caminos alimentadores, estos Gltimos 

construfdos básicamente con el uso intensivo de meno de -

obra, a través de programas especiales. 

El sistema ferroviario incluye las rutas que van de M6xi

co a Nuevo Laredo, Tampico; Tampico-Monterrey y Matamoros 

-Monterrey. Destacan por su importancia en cuanto a movl 

mientos de carga de importaci6n y exportaci6n los puentes 



internacionales ferroviarios de Nuevo laredo y ~atamoros. 

En comunicaciones Aéreas, se cuenta con cuatro acropuer-

tos internacionales, uno nacional y 31 aeropistas que si 

bien, su operaci6n solamente demanda una pequeña cantidad 

de mano de obra especializada, ayuda en gran manera a la 

integraci6n interior y exterior del Estado. 

En lo que concierne a comunicaciones marftimas, se cuenta 

con el puerto de Tampico, que es considerado como uno de 

los m§s importantes del pafs, por los enormes volGmenes -

de carga ·que entran y salen de la regi6n, principalmente 

a Estados Unidos, lo que ha llevado a utilizar un n6mero 

relativamente importante de personal para carga y descar

ga de barcos, que, en su mayoría, se agrupan en socieda-

des cooperativas, buscando mejores condiciones en cuanto 

a salario y jornada laboral. 

2.3.3 Turismo 

La posici6n estrat~9ica de la entidad, con respecto a los 

Estados Unidos, y las excelentes vfas de comunicaci6n ta.!l 

to a~reas, como m~rftimas y terrestres que mantiene con 

el resto del pafs, hacen que las ciudades de la entidad,

principalmente las de Matamoros, Tampico y Nuevo Laredo, 

sean de las mas visitadas por los turistas nacionales como 

extranjeros. 

Debido a la evoluci6n que hn mostrado el turismo en la e!!. 

tidad, su participaci6n en la generaci6n de empleos ha r~ 

sultndo bast<mtc significativLl. · ~esún lus cifras del Ce!!, 

so de Servicios, en 1975 se daba ocup~ci6n a cerca de la 
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quinta parte de las personas dedicadas a la:;actividades -

terciarias, estimándose un crecimiento sostenido en la -

generaci6n de empleos para la presente década, habi~ndose 

fortalecido el interés por la importancia que revisten -

las inversiones en esta actividad, como factor de creci-

mi ento econ6mico. 

Hasta ahora, el turismo que recibe Tamaulipas ha crecido 

considerablemente, pero este crecimiento ha sido menor -

que su potencialidad. Se96n el Departamento de Turismo -

del Gobierno del Estado, el ritmo de crecimiento medio -

anual de afluencia de turistas de 1960 a 1973 fue de 2.8% 
al pasar de 475 mil a 677 mil turistas en dicho per~do. 

Al examinar la oferta.~~ servicios turfsticos en geqeral 

se observa una conceñt~~:'."~·¡~n de los mismos en 1 as %onas -

urbanas y principalmente en las ciudades fronteri%as del 

norte. Adem~s conviene señalar que existe escase% de --

servicios de buena calidad fuera de ellas. Los visitan-

tes de dichas ciudades suelen permanecer, un promedio me

nor de 24"horas dentro del territorio estatal, por lo que 

su breve estancia limita la derrama econ6mica potencial 

que se darfa, de permanecer el turista mas tiempo en la 

entidad. 

Por otra parte, el turista que visita Tamaul ipas en cal i-

dad de tal (por lo menos tres dfas de permanencia) va ha

cia el centro o sur de la entidad en busca de otros atraE 

tivos existentes, como la caza, la pesca deportiva y - -

otros eventos acuáticos, en las diferentes presas que - -



existen en la entidad. 

Sin embargo, hay escasez de servicios turísticos en las -

presas y playae, lo cual indica que solo han sido aprove

chadas parcialmente, debido a que la estructura cspeciall 

zada no ha sido ampliada y diversificada adecuadamente. -

Por ello, el turismo se ha visto en la necesidad ce apo-

yarse en la infraestructura y serv~cios de §reas urbanas. 

la atracción que ejerce la franja fronteriza, se basa en 

acontecimientos programados, en la venta de mercancías, -

particularmente en artesanías y curiosidades, en servi-

cios turfsticos como centros nocturnos y de esparcimiento 

y diversi6n. 

Por otro lado, no ha sido sino hasta años recientes cuando 

la hotelerfa ha cobrado importancia en las ciudades de la 

frontera, existiendo varios hoteles de alta cate9oria,con~ 

truidos hace poco tiempo, pero éstos mas bien son visita-

dos en plan de negocios y por lo mismo, se localizan en -

zonas céntricas de la ciudad. 

Para 1975, en la estructura o equipamiento turistico pred2 

minaban los establecimientos de preparaci6n y venta de 

al imcntos, participando con el 24.~% de los establecimien

tos dedicados a esta actividad, mientras que los de aloja

miento temporal representaban tan solo el 3.4% (cuadro No 

39 ). Adicionalmente, la oferta turistica de hospe--

d~jc por catcsoria~ estab~ constituiJo mcyoritariamentc 

por estnblecimicntas de c~Tcgor!n~ "C", los cu~lcs, 



cesario mencionar, no son susceptibles de aprovechamiento 

turistico por no contar con los requerimientos mfnimos de 

comodidad e higiene. 

A este respecto, se estima que la gencraci6n de empleos -

directos por hotel, segOn categorías, es de 100 personas 

en hoteles "AA"; 60 empleos en los "A"; 10 en ns" y 6 en 

"C", lo cual, comparado con el inventario hotelero en la 

entidad en 1975, apoya lo anterior. 

Un aspecto importante que se observa, es el hecho de que 

por las características de las actividades y servicios -

que se ofrecen en esta rama, la fuer•a de trabajo que es 

demandada debe contar con niveles adecuados de califica-

ci6n, para poder desempeñar satisfactoriamente sus activl 

dades. 

En cuanto a capacitaci6n turfstica, independientemente de 

la falta de coordinaci6n entre los orgánismos encargados 

de constituir las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y - -

Adiestramiento, es necesario agregar que en la entidad 

existe s61o una instituci6n de enseñan•a especializada en 

la materia, por lo que es imprescindible el apoyo para la 

creaci6n de instituciones para personal capacitado a ni-

vel técnico, medio y superior, que acabe con la actual im 

provizaci6n en la prestaci6n de estos servicios. 

Por otra parte, 1 a mayor demanda d·e mano de obra en la ª.5:. 

tividad y servicios derivados muestran algunas variaciones 

estacionales, ~iendo los meses de abril, mayo y julio en 



los que se observa la mayor afluencia de turismo nacio-

nal y extranjero, dándose du~~nte el resto del año, más 

o menos en forma estable. 

2.3.4 Otros servicios 

De acuerdo a la informaci6n manejada en los censos de - -

servicios 1970-1975, la rama correspondiente a otros ser

vicios, es decir, una vez exceptuados los relativos a al~ 

jamiento, preparaci6n y venta de alimentos y bebidas y -

servicios de esparcimiento, ocupa un lugar importante den, 

tro del sector de los servicios, en funci6n de la pobla-

ci6n ocupada, ya que para tales años di6 ocupaci6n a poco 

rn¡s de la quinta parte de la poblaci6n dedicada a las ac

tividades del sector terciario y el 50% de la dedicada al 

subsecto'r servicios, estimlindose que para 1980 este por--

. • centaj e ha tendido a aumentar como consecuencia de 1 auge 

que se está observando en otros sectores econ6micos, prin, 

cipalmente en la industria 

Las actividades desarrolladas en este subsector incluyen 

desde profesionistas hasta trabajadores dom~sticos, asca

dores de calzado y servicios financieros, entre otras, 

presentando toda una gama de actividades tanto de tipo 

formal como informal, con caracterfsticas sumamente dife

renciadas en cuanto ü calificaci6n de la mano de obra, e~ 

tabilidad, rcrnuncraci6n y productividad. 

Este tipo de actividades ha venido mostrando un.:i importa!!, 

cía relevante en la dinámica de la econornfa estatal, ya -
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que la cercanía de la entidad con respecto a Estados Uni

dos_, ha prop i e i ado e 1 estab 1 ec i mi en to de empres as ded i ca

das a la prestaci6n de toda fndole de servicios, en fun-

ci6n b~sicamente de los precios a que se ofrecen 6stos, -

que en t6rminos generales suelen ser mfis bajos que en el 

vecino pafs. 

Para 1975, segan el censo de servicios, del total de per

sonas ocupadas en este subsector, casi el 50% realizaban 

los servicios antes mencionados, destacando entre ellos -

los servicios personales de reparaci6n en 9eneral,.de.pr2 

fesionistas y t6cnicos asf como de aseo y limpieza, eon -
. .-. ~: --: 

un total de 3 856 establecimientos y el 33% del.pers~nal 

ocupado. (cuadro No. 39 ) 

Por otra parte, el propio ritmo de crecimiento de le econ2 

mfa, ha estimulado de manera positiva al resto de lea ra

mas de actividad en los servici_os personales,· atrayendo'

ª un contingente de personal capacitado, lo que ha permi~ 

tido en cierta medida cubrir la demanda de este tipo de·

servicios, como por ejempio en la rama de servicios de r.!, 

paraci6n en general, que vi6 incrementada su participaci6n 

en el perfodo de 1970 a 1975, sucediendo lo mismo en .las 

actividades de profesionistas y t~cnicos, además de los de 

enseñanza particular. 

D~ igual manera, se observa que por ejemplo, en '~quellas 

ramas de actividad que presentan menos atractivos en el 

Estado como es el caso de los servicios de aseo y limpi~ 

za, se rcgistr6 en dicho periodo una disminuci6n de per-



sonal, signif¡cando con ello un traslado hacia otros sec-. 

tores de la economía que presentan mayores perspectivas -

de remuneraci6n e ingresos. 

Es conveniente mencionar, que estas actividades absorben 

importantes proporciones de mano de obra, provenientes -

principalmente de los grandes contingentes de la pobla-

ci6n migrante, que al no lograr internarse en los Estados 

Unidos y por carecer asimismo de una adecuada capacita--

. ci6n para el trabajo, se ven en la necesidad de dedicarse 

e actividades en las que se encuentran en calidad de sub

ocupadoa, con toda su secuela de resultados: bajos nive-

les de ingreso, ausencia de seguridad social, baja produ.s 

;.· tividad, pocas posibi 1 idades de capacitaci6n, etc • 

. Por.otra p~rte, gran porcentaje de la población que presta 

a~s servicios en las otras ramas de servicios como las de 
,. 
profeaionistas y de enseñan%a, muestran un amplio nivel -

de capacitaci6n, por la naturaleza misma de los servicios· 

que ofrecen. Hasta los talleres de reparaci6n de vehícu

los y tapicería cuentan con personas con buen nivel de c~ 

lificaci6n, por lo que son m~y solicitados por el turismo 

def vecino pafs. 

Es necesario adem§s, considerar que en este grupo se in-

cluyen los servicios financieros que otorga la banca re -

gional, la cual ocupa un lugar importante en la din~mica_ 

econ6mica de la entidad, contando para el lo, aunque en n.Q 

mero reducido con pcrson~I que igualm~nte observa altos -

niveles de cal ificaci6n t~cnicü o profesional. 



Of~rt~ du ~uno de C~ra. 

Con 1 a fina 1 i dad de conocer cuü I IHl si do e 1 comportam i C.!!, 

to de la oferta de mano de obra en la entidad, resulta -

conveni~nte el estudio de los f~ctorcs que han influído_ 

en su din6mica de crecimiento. Para el lo, primeramente_ 

se consi dcrar~n los aspectos clcmogrSfi cos, .:il"..::ic!i tcnr'o en 

primera inst;::ncia al crecimiento rliltural como eoci.al de_ 

la poblaci6n, pura posteriormente, anali~ar la composi-

ci6n, particip.-ici6n y distribuci6n de la poblaci6n econ§. 

micamcnte activa, entendida ~sta como la oferta de mano 

de obra. 

3.1. Aspectos del Crecimiento Demográfico. 

La poblaci6n en el Estado de Tamaulipas hist6r-icamerit~ 

ha mostrado un ritmo de crecimiento bastante dinámico, 

situaci6n que ha sido de gran importancia par-a el desa-

rrol lo de la entidad, dado que el crecimiento poblacio -

nal est~ estrechamente vinculado con la evoluci6n de los 

diversos sectores econ6micos. 

En 1960, la entidad contaba con poco m~s de un mill6n de 

habitantes, cifra que para 1980 est5 cercana a los dos 

mil Iones, lo cual significa que !';u t.isa de Cl'ecimiento 

anual me~io en los ~!timos 20 afios (3.2%) ha sido exact~ 

mente ;gual ~ la observada ~ nivel nacional aunque con -

i.ilguth1S v,<ri<':1tes .11 interior del período (Cuadro No. 40). 

[n el comportcmicnto anterior han influfdo de maner~ de-

f:crmin.;nte v.-:rio!:> f,1ctores c;ue es nL·ccsario mencionar. 



Por un,-i p¿¡rtc, lus t,.,:::.1!: do n<Jt.-.1 id0c!, •.:uc ,,un·::uc.: infc-

riores a laR observadas a nivel nacionul, son relativa -

mente altas, auna~as a una continua tendencia decrecien

te en los niveles de mortalidad 9eneral, pero principal

mente infantil, que se registran ~n la poblaci6n del Es

tado, lo que hace que 6sta tenga un crecimiento natural 

relativamente alto y muy similar al observado nacional -

mente. 

En el Estado de Tamaulipa~, la ta$u bruta de natalidad -

durante la década de 1960-1970, ha mostrado una tenden-

cia a decrecer ligeramente, situaci6n que cambia radical 

mente a partir de la d6cada de los 70~s, en donde alcan

za fndices incluso mayores a los observados en 1960, pr2 

babfemente como consencucncia del enorme incremento de -

las corrientes migratorias· hacia la entidad, de personas_ 

en edad reproductiva, que ocasionaron un aumento en la 

natalidad. A pesar de ello, como ya ha sido mencionado 

anteriormente, ~sta ha mostrado hist6ricamente tasas in

feriores a las observadas a nivel nacional.(Cuadro No.41) 

Con respecto a la tasa bruta de mortalidad, se observa 

a partir de 1960 una continua tendencia a decrecer, ya 

que pasa de 8.3 por mil en 1960 a 6.0 para 1974, siendo_ 

por otra parte en todos los casos, siempre inferior a las 

registradas a nivel nacional, lo que de hecho puede es

tar reflej-indo el incremento en número y mc-,jor nivel en 

la cal id~cl ~e los servicios m&dicos asiEtencialcs, t~n-

to preventivoti como curntiv~s clc las inEtitucionc& mfdi

cas públicar y privad~~, DEÍ como mejores condiciones de 

los nivc•lcs de vic'.:1 de· J,; pn~l.,c:i6n. 

~ ¡ _,. 



~orno consecuencia de lo anterior, la tasa de crecimien-

to naturnl, h.:i resultado ser bastante nito en la entidad, 

ya que por ejemplo, en 1960, pas6 de 3.3% al 3.8% en - -

~973, similar a la que se hubo registrado para el total 

del pafs, en di cho período. (Cuudro No. 41 ) 

Sin embargo, existe otro füctor que específicamente en 

lu entidud hu influfdo ce manera determinante en su cre

cimiento poblacional y este factor lo representan las 

fuertes corrientes migratorias que se dirigen hacia ~sta, 

del interior de la Rep6blica. 

3.1.1. Comportamiento de las migraciones. 

la migraci6n es un fen6meno socioecon6mico de singular 

importancia ya que implfcitamente está indicando los - -

atractivos econ6micos existentes en una determinada ~ona, 

pudi6ndose por tnnto, interpretar de cierta manera, como 

un indicador econ6mico. 

la entidad,. a semejanza de lo que ocurre en casi todos -

los demás Estados fronterizos del norte del pafs, hist6-

ricamente ~e ha caracterizado por ser altamente recepto

ra de poblaci6n, debido a que como se planteó anterior-

mente, con~tituye un foco de utracci6n para la poblaci6n 

de los Estados del interior Je la ~cp6blica, por las - -

perspectivas que ofrece en materia de empico y cle mejo-

res condic.i.ones de vida, pero a la ve:: utrafda por la P.2. 

sihilidad clc ohtcncr un empico en el vecino pDfs del no~ 

te. 



En el crecimiento poblacional Je la entiJaJ, un~ parte -

import..mte cst~ cietcrminu<la por lu inr..i!::Jruci611 0,"l.i::it\!nte. 

En 1960, el 28.4% de lu poblaci6n total censada en ese 

afio, habfa nacido en alguna otra entidud del pafs 

(291 379 personas) y habfan salido para radicarse en 

otros Estodos, cerca de 95 mil personas, lo que arroja -

un saldo neto migratorio positivo de 196 mil personas, 

que rep~ceenta un 16.?~ de incremento con respecto al año 

de 1950. (cuadro No. 42) 

Para 1970, se observa semejante situaci6n, y~ que resi-

dfan en el Estado 328 mil person~s que habfan nacido en 

otra Entidad (21.81- de la poblaci6n total que registr6 -

el censo en ese año). Por otra parte, la poblaci6n que 

emigr6, 'ascendi6 a cilsi 177 mi 1 personas, de tal forma -

que el saldo neto migratorio positivo fu~ de m~s de 140 

mil personas durante esta Gltima d6cuda,aunque menor a -

la registrada die: años antes. (Cuadro No.43 ) 

La composici6n de la purticipaci6n, tanto de los lugares 

de origen como de destino de la poblaci6n lmigrante en -

la entidad, no hu mostr.udo grandes variaciones desde el 

año de 1950 a la fcchu, observundo por ejemplo, que el -

ori~.wn de las pcrson.us inr.ligr.:mtes fueron principalmente 

cle loa [stndos de: Nuevo lc6n, San Luis Potosf, Coahuila, 

Vt·racruz y Gu,1ndjuat.0, los cual..:'s <'!1 conjunto uport.:iron 

en 1960 y 1970, el 68.6: y ~1 7~.5~ r~spectivamrntc, del 



Por otra porte, al parecer son tres las entidades de ma

yor preferencia tamaulipcca.quc emigra, y que b~sicamcn

tc son Nuevo Lc6n, Distrito Federal y Veracruz, que re

presentaron globalmente el 68.6% y 67.7~ en 1960 y 1970, 

rcspectivom~ntc (Cu~dros Nos. 42 y 43) 

Por lo que respecta al proceso migratorio interno, de -

igual manera es intenso, dadas las desigualdades del -

crecimiento econ6mico alcanzado por las distintas subr~ 

giones· clc la entidad. Entre ellas, se puede observar 

un mayor crecimiento en Tampico, la zona fronteri:a y 

en cierta medida la de Cd. Victoria, debido al increme.u 

to ¿e sus actividades econ6micas, lo cual puede consta

tarse por la distribuci6n de la.poblaci6n en las diver

sas ciudades y regiones, asf como del comportamiento y 

evoluci6n de la poblaci6n urbana y rural de la entidad. 

Para 1970, la situuci6n que se observa es completamente 

diferente en comparaci6n a 1960, en donde casi ~1 70% -

de la pobl.:::ici6n se encuentra asentada en localidades U!:, 

banas, contra un 60% en ese aAo (Cuadro No. 40 ), ten

dencia que se prev6 se ver§ agudi:ada en la d~cada de -

los 80's, debido a las altas tGs~s ~e crecimiento obse~ 

vadas {5.1% en la d~cada 1960-1970) y al desarrollo de 
ciertos polos de desarrollo, como por ejemplo, el Puer

to ln~ustri~I de ~ltcmira. 

h con~ccucnciu de este fen5mcno, la mayor parte de la P2 

blaci6n en <:I ":,;:-,o,'o, se concentra princip.1lmcntc en los 

rurnicipios f'rontcri::u::- de ~·'ucvo Laredo, Reynosa )' M.'1t,1m2. 

roL; T•~r1µico, 1.:;.1nl:c )' Ciuc~L'c::! !•'a,!cro en <i.•l Sur; y Ciudc:id_ 



\'ictori•J en c~I Centro; ;i•Unicipios ~1uc· ~ '-='),,.ci..:-p~iGn :.:..:· S,iu 

ha ~ido dividido el E~tado. 

La :onu norte C:el Est.,do, por ejemplo (municipio!: frot1l!:, 

rizos) atr.::ijo pobluci6n .:n unu primlc.ri'l in~t..-incia por cf 

desarrollo agrfcola b~sado en la explotaci6n ~el algod6n, 

que demandaba granJcs volGmcnes de raano de obra. En una 

segunda instoncin, (al aban¿onarsc cote cultivo), por la 

instalaci6n de la in~ustria m.::iquil.::idora dentro del Pro

gram.::i de lndustrinli~aci6n clc In zona fronteriza que 

ori9in6 que grandes n6cleos Je poLlaci6n se est~blecie

r~n en loE municipios fronterizos, ya ~uc esta in¿~&- -

tri a represent6 une fttentc i mportantc e.le cmpl eo a par-

ti r de 1965, en que s<.' pone en r.:nrchil dicbo pro!:)Nlmo, -

asf como, por la col indancin de estos municipios con el 

territorio de Est~dos Unidos, los cuales son vfas de 

paso obligado para las personus que pretenden internar

se ya sea de manera legal o ilegal a dicho territorio. 

En la :ona sur, la <:1trocci6n de la poblaci6n se ha debJ.. 

do bSsicaniente al desarrollo .:ilcanzudo por el sector i.!!, 

dustrial, repreeent.:ido func'amcntalmentc por la in<lustria 

petrolera y $U~ c~eriv.:idos, <"lsf como .::1 tran$portc murf

timo y l<J c.1c.livic.:a~: pt.'s,:ucr.:i, )' r<>cienter.h·ntc por L.1 - -

fHJP-St<i "'°" 111,1rch,-, ,ic 1 pro:.iroma c!e clesurro 1 lo c!e 1 os puer-

c!ndo l.'.) .-i:r<Jcci6n ,-".·· riohf.::..:i6n por s<'r ~st,--:, 1,-: c<1pit.:il 
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Sin embargo, a pesar de lo anteriormente mencionado, no 

se puede hablar a6n de gigantismo en ninguna ciudad de -

la entidad, aunque cabe mencionar por ejemplo que Tampi

co y Reynosa, actualmente rebasan los 400 mil habitantes 

lo que se traduce en fuertes demandas de obras de infra

estructura y servicios socioles. 

La polari:aci6n de las grandes ciudades mencionadas, ci!l 

co en el Norte, dos en el Sur y una en el Centro, dan 

.. 

una imagen desolada de grandes extensiones de la entidad, 

especialmente en las :onas semideslSrticas del centro y -

suroeste del Estado, en donde la actividad agropecuaria 

que se practica es bSsicamente de tipo extensivo, ya que 

·tanto en la agricultura como .en la ganaderfa se emplean 

grandes extensiones de tierra y muy poca mano de obra, -

raz6n por la cual es aquf en donde se origina gran parte 

de las migraciones que tiene como destino el norte o·aur 

del Estado o en su deTecto otras entidades de la ~epGbli 

ca. 

Por otra parte1 dentro de la distribuc.i6n regional de la 

poblaci6n se observa que las regiones que han mostrado -

una mayor din~mica de crecimiento siguen siendo Tampico, 

Reynosa, Laredo y Mante, que hnn visto incrementada su -

participaci6n, mientras que Matamoros, San Carlos, Victg. 

ria y Tula, han mostrado una tendencia decreciente en su 

participnci6n (Cuadro No.44 ). 

Por lo que se refiere a la composici6n de la poblaci6n -

por grupos de cd;:id, en. 1 <"I ent i c!ad se ob~ervu, que a sem~ 

j~n=a de lo ~uc ocurre en general pnra el pafs, 6sta se 
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encuentra conformada por pob 1aci6n sumamente joven, )'ü -

que las personils comprendidas entre los cero y los 19 

años de edad, pilra el perfodo 1960-1980, han represcntil

do m~s de la mitad cle la poblaci6n total del Estado. 

(Cuadro No. 45 ) 

Esta situaci6n es un indicador del nivel de juventud de 

la.poblaci6n existente en la entidad, lo que a su vez 

hace presuponer que el grado de dependencia econ6mica 

por cada persona que trubaja es elevado • 

. ller~ce destacar el hecho que de 1960 a 1970, hubo un in

cremento relativo en el grupo de O a 11 años de edad, 

,. del orden de 4.1% anual, que coincidentemente·fu~ la d! 

cada en que lleg6 mayor n~mero de inmigrantes al Estado, 

de lo cual.se infiere que tal incremento fu6 debido pri~ 

~cipalmente a le reproducci6n de esta poblaci6n inmigran

te, lo cual posteriormente se vi6 reflejado en una mayor 

participaci6n de los estratos de edad de 12 y m~s años, 

pasando de 62.0% en 1970 o 65.3% en 1980. (Cuadro No.45 ) 

Con tal estructura de edades, puede cfirmorse que Tama.!! 

lipas cuenta con suficientes recursos humanos que en me

diano plazo habrSn de incrementar la participaci6n rela

tiva de la PEA, respecto <le la poblaci6n total, por lo -

qu' una fuerte prcsi6n de ~craonas que Jeman¿ar~n inte

grarse a los mcrcaJos de trnbcjo ser~ inevitable en los 

pr6~imos ~ílom, sobre todo si a esto agrc9amo~ que lo ntl

tL1I i1..!J-.! no e:> el princip.:il e.lcrncnto que li.; oca:¡;ion.:ic:o el 



lumen de las corrientes migratorias hacia la entidad, lo 

que vendrá a agravar el problema, situaci6n en la que n.!. 

cesariamente deberá de pensarse para cualquier acci6n 

que en materia de eq,leo deba aer emprendida. 

3.2. Poblaci6n Económicamente Activa. 

El vfnculo entre la poblaci6n total y el empleo, lo con~ 

tituye la población econ6micamente activa, ya que repre

senta la parte de la población que en un deter•inado mo

mento y de acuerdo a un criterio censal previamente de-

terminado, se encuentra incorporada a algGn proceso pro

ductivo en el sistema econ6mico o en su defecto preaiona 

activamente por~lograr su incorporaci6n a 6ate. 

El crecimiento de la pobJaci6n econ6micaaente activa en la 

entidad, durante el ~erfodo 1960-1980, ha sido de aired~ 
dor de 3.6% en promedio anual, tasa de crecimiento lige

ramente superior a la registrada por la poblaci6n total_ 

en el mismo perfodo que fu6 de 3.2%. 

Sin embargo, es necesario enfatizar el hecho de que el -

crecimiento y evoluci6n de esta poblaci6n en loe diferen

tes perfodos de an61iaia ha aido sumaMente irregular, en 

donde por ejemplo, de 1960 a 1970 moatr6 una tasa media • 

de crecimiento anual de 1.4%, sumaMente inferior a la de 

3.6% de la población total, mientras que de 1970 a 1980 -
ocurre lo inverso, cuando la poblaci6n econ6micamente ac

tiva creci6 a una tasa del S.9%, y la poblaci6n total, al 

2.8%. 



Estas cifras, auneJJe si bien muestran gran disparidad, -

originada principalmente por la conceptuali%aci6n de la 

poblaci6n econ6micamente activa en los censos respecti-

v~s, pueden tomarse como indicativas para explicar el h.!;, 

cho de que el bajo ritmo de crecimiento de la PEA duran

te el perfodo 1960-1970, en contraste con el registrado 

en la d6cada posterior, se debi6 a que en los años 60's, 

lle96 un aenor n6mero de migrantes al Estado en edad ac

tiva, como consecuencia de una reducci6n en la siembra y 

cosecha del algod6n y de la actividad econ6•ica en gene

ral, que en la d6cada anterior habfa demandado grandes -

cantidades de mano de obra, situación que repercuti6 en 

una baja aenaible del ritmo de crecimiento econ6mico y -

por lo tanto de la demanda de mano de obra, lo que a su 

-vez inhibi6 a la poblaci6n en edad activa a buscar su Í!!, 

corp~raci6n al aparato productivo estatal, al estar 6ate, 

sumamente restringido. 

Como con.secuencia de lo anterior, las tasas de particip~ 

ci6n tambi6n han mostrado cambios i•portantea. 

Asf, en 1960 la poblaci6n econ6micamente activa represen 

taba el 32.5% de la poblaci6n total y el 50.9% de la po

tencialmente activa (tasas bruta y neta de actividad, -

respectiva•ente). En 1980 se observa una ligera mejorfa 

cuando se registraron participaciones del 35.5% y 53.6% 

(Cuadro No .46 ) • 

El comportamiento anterior ha significado una modifica

ci6n en el n6mero de individuos que dependen de cada -



persona activa. Para 1980, Por cada activo dependfan -

aproximadamente 1.8 personas, en comparaci6n con 2.8 mo!!_ 

trado en 1970, lo cual si bien, significa una disminu-

ci6n en cuanto a dependencia, equivale a una mayor pre•

si6n en los mercados de trabajo. 

El aumento en la participaci6n bruta y neta de la pobla

ci6n econ6micamente activa actual, en comparaci6n con la 

anterior se explica, en parte por los movimientos migra

torios que se presentan en la entidad, en virtud de que 

las _corrientes migratorias que se dirigieron a la enti

dad a partir de 1960 constitufan grandes n~cleos faMi-

1 iares que iban a engrosar tanto las filas de la pobla

ci6n total, como la econ6micamente activa. 

Por otra parte, para ana 1 izar y exp 1 i car con mayor. P.ro

fund i dad los cambios ocurridos en las taaaa brutas o n.!. 

tas de participaci6n, es necesario considerar las tasas 

especfficas, por grupos de edad y sexo. 

A travEs de las cifras censales utilizadaa en el Cuadro 

No.47, se observa que las tasaa especfficaa de particl 

paci6n muestran una clara tendencia hacia la baja a pa.!:, 

tir de 1960, sobre todo en 1970 (debido en parte el sesgo 

que presentan la infor•aci6n censal, subestimando la de 

1970 en comparaci6n a la de 1960), aunque en 1980 mues

tran una clara mejorfa respecto a~n a los niveles que -

se tenfan en 1960, sobre todo en los grupos de pobla- -

ci6n total comprendidos entre los 20 y 54 años de edad. 



Oe la misma manera, al observar la estructura de la PEA 

por grupos de edad y sexo, se presenta una tendencia a 

una cada vez menor participaci6n en los estratos com- -

prendidos entre las edades mayores de 55 años, sobre t2. 

do de la masculina, de la que en cierta medida se concl.!!. 

ye que existe una mejorfa y mayor cobertura de los sist~ 

maa de seguridad social, con mejores condiciones para -

que esta poblaci6n se retire m6s tempranamente de la as 

tividad econ6mica. 

En cuanto a la poblaci6n femenina se observa en 1970 
una •ayor participaci6n en los sectores de edad de 15 a 

24 aftoa, como resultado de la situaci6n coyuntural que_ 

ee preaent6 en la entidad por la instalaci6n de las ma

qui lado~ae que han sido grandes demandantes de mano de 

obra principal•ente femenina y sobre todo joven, lo 

cual se ha reflejado en las tasas de participaci6n ant~ 

riormente señaladas. 

Por otra parte, en cuanto a la distribuci6n de la pobl~ 

ci6n econ6micamente activa por rama de actividad, en 

1970 se observa una estructura totalmente diferente a 

la mostrada 10 años atrás, en donde por ejemplo se d6 

cada ve% menor participaci6n en las actividades relaci2 

nadas con el sector agropecuario tanto en su participa

ción relativa, como en nGmeros absolutos, pasando de un 

50% en 1960, a apenas un 35% en 1970, como consecuencia 

del cambio y rotaci6n de cultivos menos absorbedores de 

mano de obra, asf como de una creciente tecnificación -

del campo (Cuadro No.48 ). 
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Asimismo, se observa una creciente terciarizaci6n de la 

economía estatal en cuanto a la PEA dedicada a estas as 

tividades, ya que por ejemplo au participaci6n en el ses 

tor terciario, paa6 de.un J0.9% en 1960 a un 40.5% en 

1970, •ostrando un mayor dina11ia111e> dentro de 6ate, el 

subsector servicios que pae6 de 15% en 1960 a un 21.4% 
en 1970, con un crecimiento anual del orden de s.1%, lo 

que indica que le mayor parte de la poblaci6n que fu6 -

desplazada del campo y al no poder ser abeorbida por un 

sector industriai fuerte y dinti11ico, debido a su falta_ 

de capacitaci6n para el trabajo y a la estrechez del 

mercado de trabajo industrial, ocaeion6 que aeta, tuvi!!, 

ra que refugiarse dentro de actividadee del aector eer

vicios como el co•ercioy loe servicios propia•ente.en 

condiciones de informalidad, .con au8 eubaecuentea re•u! 

tados, dado que las mis••• no requieren casi de ningGn 

nivel de capacitaci6n. 

El sector industrial es otro de los sectores que en la_ 

entidad está teniendo una creciente importancia en loa 

Gltimos aftoa, ya que la PEA ubicada en e•tae activida

des para 1970 representaba el 24.6%, en C01ftParaci6n con 

el 18.8% de 1960, co9IO resultado de la inatalaci6n de -

industrias maquiladorae dentro del Programe de lndue

triali:aci6n de la Franja Fronteriza, aef como y princi 

palmente de la industria del petr61eo y sus derivados, 

lo cual en el perfodo de referencia alcanz6 un creci- -

miento anual medio del 12.5%, que es sumamente elevado. 



Por lo que respecta a la PEA, por posici6n en el trabajo 

y ocupaci6n principal por rama de actividad, como puede 

observarse en el Cuadro No.49, se tiene que la mayor 

proporci6n de 6sta, se encuentra en calidad de obrero o 

empleado (casi 50%) y de jornalero o pe6n (20%) y en una 

proporci6n menor, trabajadores por su cuenta, patr6n o -

.empleador y el ejidatario (15%, 6.9% y 6.6% respectiva-

mente). Por ocupaci6n principal se tiene que la mayor 

proporci6n corresponde a los trabajadores en labores -

agropecuarias y los no agrfcolas (31.8% y 23.2%), segui

do de los trabajadores en servicios diversos, comercia!!. 

tea, vendedores y personal; administrativo, los cuales -

representan el 15.2%, 8.6% y 8.1% respectivamente, como 

consecuencia l69ica de las caracterfsticas de la distri 

·buci6n de la PEA por sectores de actividac;I mencionados 

anteriormente. 

Por rama de actividad, esta tendencia se encuentra m6s_ 

marcada como es de esperarse, ya que por ejemplo, lae P2 

sicione• de Jornalero o pe6n y ejidatario, son las m6s_ 

sobresalientes dentro del sector agropecuario (46.3% y 

20% respectivamente) y su ocupaci6n principal ea la de -

trabajadores en labores agropecuarias. Para el sector_ 

industrial, el obrero o empleado y el trabajador por su 

cuenta, son las posiciones mAs relevantes de fste, -

(71.1% y 9.6% respectivamente) y su ocupaci6n principal 

es la de trabajadores no agrfcolas y personal adminis

trativo, siendo en este sector las m~s importantes la -

industria de transformaci6n seguida por la construcci6n. 



Semejante situaci6n se observa en cuanto al sector servi

cios en donde tambi6n el e•pleado y el trabajador por su 

cuenta son las posiciones m6s sobresalientes de 6ate: 

50% y 26% en el comercio; 66% y 16% en transporte; 66% y 

16% en otros servicios y 94% en el Gobierno, y su OCUP,!, 

ci6n principal ea la de comerciantes vendedores y pera2 
. . . 

nal administrativo en el conaercio, coriductorea de vehf

'culos y administrativos en el transporte, e~ servicios 

diversos, profesionales, t6cnicoa y personal ad.iniatr,!, 

tivo en loa servicios (Cuadro No. 49). 

Por otra parte, uno de loa factores que ••yor impacto -

tiene sobre la oferta de mano de obra, ea el que•• re

fier~ a la educaci6n. 

El alfabetiallio entre la poblaci6n de 10 al\oa y •'•• tan 

to en e 1 medio urbano COllO en e I rura 1 , se h_a observado 

colllO entre los •'• altoa del pafa, 81.4% en 1960, 85.7% 
en 1970 y 92.4% en 1980, contra 66.5%, 76.2% y 88.1%, -
que se registr6 co90 promedio para el pafs en loa aftoa 

respectivos. 

Éstas cifras son muestra de loa avance• que ha tenido • 

el aiatema educativo en todos sus niyeles, donde en t4~ 

minos de la de11tanda atendida, las tasas de crecimiento 

promedio anual de la matricula de aluanoa en el perfodo 

1970-1980, fué de 9~2% en media &Asica; 12.9% en media 

superior y lS.5% en educaci6n superior, lo que aignifi

ca que, en tErminos generales, la eficiencia del sistema 

educativo en la entidad, se ha mejorado notablemente. -

(Cuadro No. 50 ) 



En' la actualidad, la cducaci6n post-primaria reviste -

gran importancia, existiendo una infraestructura de ªP2. 

yo para el desarrollo de la educaci6n media y superior, 

ya que por una parte, el continuo y acelerado crecimie!l 

to demogr6fico ha trafdo una elevada demanda de estos 

servicios, y por otra, las necesidades crecientes del 

aparato productivo acentGan esta demanda, al requerir 

una cantidad, cada vez mayor, de profesionistas y tEcnl. 

cos calificados en diversas 4reas y especialidades, 

acorde a sus propias existencias. Es por ello, que el_ 

, a i ate... educat i vo .. pretende. contri bu i r a· 1 a formac i 6n de 

t6é:n i cos capac i tados a n i ve 1 intermedio y term i, na 1 , que 

puedan tener la posibilidad de incorporarse a los •er~ 

do• de trabajo en condiciones favorables, no solo de. 

productividad, sino tambi6n de ingresos. 

4. Desajuates Entre la Demanda y Oferta de Mano de Obra. 

CoMO consecuencia de la relaci6n existente entre el cr~. 

cimiento de la poblaci6n econ6-icamente aCtiva y la di. 

n4m.ica en la generaci6n de empleo por el aparato pro-

ductivo, se han presentado desajustes entre la oferta_ 

y la demanda de mano de obra, tanto de tipo cuantitatl 

vo como cualitativo, mismos que se manifiestan princi

palmente por la existencia de personas en condiciones 

de desempleo abierto y de subempleo. 
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4.1 Caracterfsticas de la desocupaci6n abierta. 

Del comportamiento observado de la poblaci6n econ6mica

mente activa por un lado y de la ocupada por el otro, 

se tienen los desajustes que se presentan en los merca_ 

dos de trabajo, expresados en t'r•inos de tasas de de~ 

empleo, las cuales, seg6n la informaci6n contenida en ... 

los Censos de Poblaci6n, han sido hist6ricamente infe-

riores a las observadas a nivel nacional, aunque han 

mantenido una tendencia a su incremento. 

En 1960, la entidad registr6 una tasa de desocupaci6n -

del 1.8%, equivalente a 6 mil personas dese1111pleadas. n,i 

vel de. d_es...Pleo,· sin embargo, muy superior .al regiatr~ 

do diez años atr6s, el cual era casi, inexistente ya que 

fu6 del orden del o.9% (2,200 personas). 

Tal situaci6n probablemente pueda atribuirse al car6c

ter rural de la poblaci6n, derivada de la aituaci6n que 

vivfa el sector agrapecuario en esa d6cada, que era 

· gran demandante y absorbedor de •ano de obra. Otros -

·factores que de i gua 1 manera han contri buf do a i ncre

mentar el nivel de desocupaci6n, han sido el de las 

fuertes corrientes migratorias que se presentan en la_ 

entidad y que han incidido en el crecimiento de la po

bl aci6n, y por lo tanto, de la oferta de mano de obra 

y, de manera determinante, lo incapacidad del aparato 

productivo, para absorber a esta creciente poblaci6n. 



Es a partir de 1970, cuando la desocupaci6n abierta ad

quiere cierta relevancia como problema a enfrentar, al 

registrarse tasas de desocupaci6n muy superiores a las 

anteriormente observadas. En dicho año, cerca de 14 -

mil personas se encontraban en la condici6n de desem-

pleados, lo que equivale a un 3.6% de la PEA (ver cua

dro No. 51 ). 

Para 1980, se estima que la tasa de desempleo abierto 

se haya incre•entado hasta alcanzar 4.0%, lo que in

crementa en t6rminos absolutos el nOmero de personas -

deaocupadáa, las cuales ascienden a m6s de 27 mil, lo 

cual repreaenta un empeoramiento relativo en la capaci 

dad de 1 aparato product i vo, para ge_nerar fue"tes de e.!!! 
. : .. 

pleo dentro desua sectores m&a di"6micos como el in-

dustrial, y en cierta manera los servicio&', ya que .por 

lo que respecta al agropecuario, .6ate ha perdido la a~ 

terior capaéidad para generar empleos. 

Se observa por otra parte que a pesar de que 1 as.· muje

res répresentaban una pequeña proporci6n de la-PEA to-

· tal en el año de 1970, result6 ser la parte mAs afect~ 

da por el deae•pleo,, ya que para dicho perfodo,, del -

total de nujéres clasificadas como econ6micamente actl 

vas el 7.6% se encontraban en estas. condiciones, situ~ 

ci6n que contrastaba con la tasa de desempleo mostrado 

por la entidad que fu~ de 3.6%, pero sobre todo. con -

la proporción de hombres desempleados !a cual era de -

2.7%. 
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De acuerdo con los datos manejados en el Cuadro No. 52 
que fueron obteni4os del Censo de Poblaci6n de 1970,

se observaron importantes diferencias en lae taaea de 

desocupaci6n, segGn los grupos de edad y sexo. 

De esta manera, se tiene que el desempleo abierto ae 

di6 como fen6menom6s marcado, dentro de la poblaci6n 

activa total qué se encontraba en loa estrato• co.- -

prendidos entre los 12 y 19 años de edad. Situaci6n 

se111ejante ae presenta en loa hombrea, aunque no aer -

para el de las mujeres, en donde a 1>••ar de aer muy 

alta la deeocupaci6n en eatoa eatratoa, ea en lea ed.1, 

des.mayores de 45 aftoa, donde ee observa el mayor l)O,C 

centaje de desempleo, lo cual d6 idea de lea C:ondici2 

nea di ferentea en l aa cua 1 ea se deaenvue 1.ven hOltbr- y 

mujeres dentro de loa mercados de trabajo.· 

Dentro de las dem6a caracterfaticas, que preaenta el -

desempleo en la entidad, merece destacarae el hecho de 

que el 92.5% del total de las personas desocupad•• ha

bhin t.rabajado anterior•ente, aunque en au naayorrá, -

por perfodos cortos que van de 1 a 12 ••••naa, lo que 

en cierta manera refleja un alto grado de trabajo t•!!. 

poral. Asimismo, la mayor parte de loa buscadores de 

trabajo provenf an del sector agropecuario, regiatrAn

dose con mayor incidencia en los estratos de poblaci6n 

joven., 

Por lo que respecta al nivel de instrucci6n mostrado -

por la poblaci6n buscadora de empleo, su caracterfatica 



principal es que Gste es bajo en una gran proporci6n 

de la poblaci6n. El 21% no contaba con ningOn grado de 

preparaci6n y el 69% apenas tenfa la educaci6n primaria, 

pero se debe tomar en consideraci6n que bAsicamente es 

la poblaci6n inmigrante la que presenta las mayores c~ 

rencias de instrucci6n, ya que la cobertura de los si_!! 

temas educativos, como anteriormente fu~ mencionado, 

ea bastante adecuado a las necesidades propias de la 

poblaci6n nativa de la entidad. 

El desempleo, fnalmente, se manifiesta en diferentes 

magnitudes en las diversas regiones que conforman la 

entidad, presentando los mAs altos niveles en las re

giones de Matamoros, Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo 

qué son 1 os po 1 os ' de atracc i 6n hacia donde.· •e di r i. ge 

mayormente la poblaci6n que no logra incorporarse a a! 

guna actividad productiva en su lugar de origen y que 

·en esta• localidades trntu de encontrar refugio en al

gGn tipo de actividad en la cual no se requiera de al

guB nivel de calificaci6n, para poder emplearse, aun

que sea en condiciones inadecuadas de trabajo, lo que 

por tanto, redundarA en bajos niveles de ingresos y -

por lo mismo de bienestar. 

4.2 Caracterfsticas del subcmpleo. 

El subempleo es otro de los fen6menos que viene a agu

di :ar la magnitud de los problemas ocupacionales men~

cionados anteriormente. Este encuentra su manifesta--
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ci6n en relaci6n a las condiciones de trabajo imperan

tes en los empleos existentes y en el aparato product,i 

vo. Tales condiciones bAsicamente se refieren al ni

vel de remuneraci6n, prestaciones legales, estabilidad 

en el trabajo, salud y seguridad social, acceso a la -

organizaci6n, la capacitaci6n y el adiestramiento, asf 

como a la participaci6n en las decisiones, entre otros. 

En este caso, y debido a la dificultad que implica la_ 
-• 

cuantificaci6n de este fen6meno, haciendo un esfuerzo_ 

de sinlplificaci6n se ha tomado coino punto de referen-

cia el nivel de ingreso obtenido .. por la poblaci6n. C2 

mo una simple aproximaci6n a la magnitud de este fen6-

meno, ae ha considerado que se encuentran sube111pleadoa~ 

aquellos trabajadores que han declarado no obtener un 

i ngreao menaua.1 equ i va 1 ente a 1 sa I ario m f n i _, vi gente_ 

en_ el perfodo a que se hace referencia 'J./. 

De acuerdo con este indicador, se atim6 que para 1970, 
el subempleo afectaba a m6a de 200 mi 1 personas, que -

representaban el 55. 1% de 1 a PEA tota 1, porcentaje que 

se incrementa al 59.9% al considerar Gnica•ente a la -

PEA que declar6 ingreaos.(ver Cuadro No. 53) 

2/ Se tom6 como salario mfnimo el promedio mensual p~ 
ra el campo y la ciudad, vigente.a durante el año 
de 1970, que fueron de $725.00 y $900.00 respecti
vamente, lo cual di6 como proeedio mensual $812.SO. 



Del total de la poblaci6n que registr6 ingresos infe-

riores al salario mfnimo, en el sector agropecuario es 

donde se ubica la mayor poblaci6n con estos niveles de 

ingresos (43.7%). Asimismo, al interior de este sector 

es en donde se di6 una mayor proporci6n de poblaci6n 

(69.0%) que no alcanza a percibir el salario mfnimo. 

En el sector terciario se tiene que el 49.6% de la PEA 

tuvo ingresos inferiores al mfnimo; en menor proporci6n, 

el sector industrial, sobre todo en la transformaci6n, 

el 46.1% de la PEA, se encontraba en condiciones de su!? 

empleo. 

De esta manera, las caracterfsticas en las que se han -
desarrollado las actividades econ6micas en la entidad, 

mencionadas en la parte de demanda de mano de obra, -

han dado margen a que· 1 os nivel es de subemp 1 eo, . ti en

dan a incrementar paulatinamente el sector terciario,

especffica'mente en el com~rcio y los.servicios, los -

cuales en ·1970 representaban el 49.9%. y el. 51.6% res-;;. 

pectivamente de la PEA sectorial, que se estima s~ ha

yan incrementado en 1980, como consecuencia de la diveJ:, 

sificaci6n del aparato productivo. 

El sector industrial, igualmente presenta altos niv~les 

de subempleo, sobre todo en el rengl6n de la transform~ 

ci6n, el cual como anteriormente se mencionó, registr6 

el 46.1% de su PEA que no percibi6 el salario mfnimo¡ -

en parte debido a los bajos salarios que pagan las ma

qui ladoras y las industrias elaboradoras de alimentos 
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y bebidas, como consecuencia de ocupar mano de obra 

principal~ente femenina con car¡cter eventual y que en 

muchos casos son personas migrantes sin experiencia 

que entran como aprendices. percibiendo por ello estos 

bajos ingresos, en deTicientes condiciones de trabajo. 

De igual manera, otro de las aspectos relacionados con 

la caract:erfstica del subempleo, es la participaci6n -

en la actividad econ6mica de estratos de la poblaci6n_ 

en edades muy j6venes o en su contraparte auy avanza

das, ya que entre los asalariados como entre loe que no 

lo son, existe un gran nGmero·de peraonaa.que ae ven 

obligadas a incorporarse prematuramente o• permanecer 

en edades muy avanzadas dentro dé las acti~idadea econ§. 

micas. 

En a•bos casos, las percepciones que reciben estos tr.!, 

bajadores, generalmente son siempre inferiores al ••l.!, 

riomfnimo y no existen programas tendientes a prote

ger dicho salario, asf ciMlo su cumpli•iento. 

Como ea de esperarse, el fen6-eno del sube-a>leo no ~ 

afecta de la •isaa manera laa diversas regione• que -

conforman el Estado. Tal situaci6n aTecta de manera_ 

m6s aguda en tArminoa relativos a las.zonas •6a deprl, 
midas (San Carlos, Mante, Tula), aunque ta•bi6n afec
ta en t~rminos absolutos, a las zonas •6s din6micas, -

como consecuencia de la presi6n ejercida por la pobla 

ci6n migrante. asf como, por la incapacidad del sist~ 



ma productivo para poder proveer de empleos a esta po

blación en condiciones adecuadas. 

Por lo anteriormente mencionado, puede afirmarse que -

en la entidad es m6s agudo el problema del subempleo,

que el desempleo abierto, como consecuencia de una ma

la distribuci6n del ingreso entre la poblaci6n, que -

acrecienta las diferencias sociales y que ha provocado 

tambi~n la heterogeneidad en la estructura productiva 

por la indiscriminada producci6n de bienes dirigidos -

a satisfacer las necesidades de los grupos de altos iu 

gresos y que implican el uso de tecnologías importadas 

que repercuten negativamente en la incorporaci6n de m.2, 

no de obra. 

S. Previsiones a 1988 

.El prop6aito central de un apartado de provisiones en cual

quier documento, es el de precisar con la mayor exactitud -

posible cual serfa el comportamiento a futuro, de la varia

ble de que se trate, utilizandu para ello, elementos váli-

doa que fundamentan tal comportamiento. 

En materia de empleo, normalmente se hacen previsiones a -

través de proyecciones de oferta y demanda de mano de obra, 

fundamentando el comportamiento del aparato productivo, y -

por lo tanto, de la posible absorci6n de mano de obra, con

forme al conocimiento de montos y destino de la inversi6n a 

futuro, o bien, tomando como base la tendencia observada. 

Sin embargo, y como ya se hi:o notar en el capítulo ante--



rior, correspondiente al análisis ocupacional en el Estado 

de Tabasco, la situaci6n econ6mica.por la que atraviesa el 

pafs en general, y con ello, Tamaulipas en particular, ha-

cen extremadamente diffcil prever con precisi6n y detalle -

lo que habrb de ocurrir en materia de empleo no solo en el 

corto plazo, sino incluso en el mediano. 

Ello, no solamente por la ausencia de informaci6n reciente 

que permita conocer los efectos inmediatos que se han prod~ 

cido desde los primeros meses de 1982,sino adem6s, por la -

falta de una certeza real sobre los resultados que la polf

tica econ6mica a implementar, traer6 sobre el empleo, en r.!, 

laci6n a cantidades, locelizaci6n, plazos, etc. 

A pesar de lo anteriormente señalado, se cuentan con algu-

nos elementos, si bien, insuficientes, que podrfen permitir 

un primer acercamiento, a6n cuando fuera tan solo de manera 

indicativa, sobre la futura situaci6n ocupacional en Temau-

1 ipas. 

las cifras que se presentan, se insiste en que solamente son 

indicativas, se estimaron con base en proyecciones indepen

dientes entre la oferta y demanda de mano de obra, con ta-

sas de crecimiento esperadas,como resultado del posible cr.!. 

cimiento o decrecimiento del producto estatal. 

En este contexto, se puede apreciar que de 1980 a 1981 se • 

d~ una dr~stica reducci6n tanto en la tasa de desocupaci6n 

abierto, como en el número de desempleados, hasta registrar 

el 2.4% y 16 675 respectivamente ( Cuadro No. 54 ). 



De 1982 en adelante, la situaci6n anterior se revierte, in

crement~ndose r~pidamente el nGmero de desempleados, lo que 

tambi~n obviamente, provoca la existencia de altas tasas de 

desocupaci6n abierta, que en los primeros años aumentan en 

gran proporci6n, hasta llegar al 10% en 1984, para de ahf -

comerzar a bajar, pero de manera muy lenta, a pesar de los 

incrementos constantes en el ritmo del nGmero de ocupados. 

Esta situaci6n obedece por una parte, al poco dinamismo que 

tendr6 el aparato productivo en su etapa de recuperaci6n, -

en cuanto a capacidad de generaci6n de empleos, dado que ª!! 

tes de generarlos, se buscar6 primeramente el mantenimiento 

de los existentes, haciendo esfuerzos por evitar los desalg, 

jos, y por la otra, por la imposibilidad de detener la ine!:_ 

cia en el crecimiento de •~ oferta de mano de obra, cuyos 

nuevos integrantes habr~n de ejercer una presi6n continua y 

·en gran proporci6n insatisfecha, sobre los mercados de tra

bajo. 

De 1983 a 1988, la 9eneraci6n de empleos ser~ de cerca de -

145 500, o sea un promedio anual de mas de 29 000 empleos, 

cifra que es ligeramente superior a la observada durante el 

perfodo 1970-1980, mientras que la oferta de mano de obra 

durante el mismo lapso de 1983-1988 ser~ de 141 mil, a un 

promedio de poco mas de 18 mil anuales. De estas cifras se 

podrfa concluir que puesto que la demanda excederá a la ofe~ 

ta de mano de obra, aún cuando sea por un margen pequeño, -

no habr6 problemas de desempleo en la entidad, a fines de 

1988. 

Sin embargo, es necesario ~accr notar que hastü 198~ exis--



ti6n cerca de 50 mil desempleados, cifra que no podrfi ser -

absorbida sino en muy pequeña escala de 1983 a 1988, por lo 

que aOn hasta ese año (1988) persistirá una tasa de desem-

pleo abierto bastante elevada de 7.2%, que no alcanza a igu.2_ 

lar siquiera la mostrada en 1982, de 6.6%, cuando lle96 a -

considerarse la mas alta en la trayectoria hist6rica. 

Caso similar ocurre en el nGmero de desempleados, que en --

1988 llegan a mAs de 65 mil, o sea 11,500 mfis que lo obser

vado en 1982. 

Si bien la situaci6n anterior dista mucho de no ser preocu

pante, el aspecto de subempleo tiene perspectivas similares. 

Con ello se quiere decir que antes de entrar en una situa-

ci6n de desempleo abierto, los trabajadores optan, despu's 

de agotar diferentes posibilidades, por obtener trabajo a6n 

con ingresos menores a los acostumbrados, que muchas veces, 

caen en situaciones de subempleo, con lo que lo• fndices de 

subempleo también tenderán a elevarse substancialmente. 

Pero adem6s, se agravar~ la competencia por empleo, lo que 

en una primera instancia se ver~ reflejada, en le elevaci6n 

de requerimientos en cuanto a capacidades y destrezas, o -

bien en una deprcsi6n de los salarios, causada por el exce

so de oferta de mano de obra, en relaci6n a las posibilida

des de su demanda. 

Por otra parte, la situaci6n ocupacional en los diferentes 

sectores econ6micos tambi~n presentarS caracterfsticas un -

tanto diferentes a las observadas hist6ricamente. 



En el sector primario, pesca inclufda, se dará un incremen

to de 31 mil empleos durante el perfodo 1980 1988, a un 

promedio de casi 4 mil empleos por año, como consecuencia 

por una parte, del desalojo o incapacidad de absorci6n de 

mano de obra en la industria y, por otra, de la necesidad 

de captaci6n de divisas a trav6s de la exportaci6n de produ.s 

tos primarios. 

AGn asf, la participaci6n del sector dentro del total de P2. 

blaci6n ocupada, se reducir~ en 1988 al 22.9% a diferencia 

del 24.5% observado en 1980, al dar ocupaci6n a mas de 191 

mil trabajadores. Sin embargo, es el 6nico sector en el que 

se prev6 habrá de mantener la misma tasa de generaci6n de -

empleo observada durante 1970 - 1980, de 2.2% anual en pro

medio. 

•Por su parte, el sector industrial reducir~ dr~sticamente -

su ritmo de absorci6n de mano de obra hasta el 2.7%, en com 

paraci6n con el 7.5% observado en el perfodo 1970 - 1980, -

como consecuencia de la falta de continuidad en la inversi6n, 

sobre todo en los años intermedios del perfodo 1980 - 1988, 

lo que producir~ una baja en el ritmo de crecimiento del -

producto sectorial. 

Para 1988 el sector contará con 227 600 trabajadores, habi6.!! 

dose incrementado en mas de 44 mi 1, con relación a 1980, 

sin embargo al interior, los trabajadores de la rama de la 

construcci6n ser~n los que mayormente resientan el estanca

miento o aGn retroceso en el ritmo de crecimiento adquirido 

en los años recient~s. 
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Cabe aclarar que estas cifras se verfan grandemente altera

das, en caso de reactivarse algunos programas de construc-

ci6n de infraestructura, como el caso del Puerto de Altami

ra, que en su etapa de construcci6n se tiene previsto una 9~ 

neraci6n de empleos de gran magnitud, asr como tambi~n en 

su etapa de operaci6n. 

La industria de transformaci6n permanecer~ casi con el mismo 

ritmo de expansi6n, mientras que la extractiva, a pesar de 

la poca capacidad de generaci6n directa de empleos, lo incr~ 

mentar§, por la prioridad que a este respecto se ha dado a 

nivel nacional. 

En cuanto a los servicios, y aGn cuando su tasa de absorci6n 

de mano de obra, al igual que en el caso de la industria, se 

reduce de manera significativa, al pasar de 7.5% de 1970 -
1980, a tan solo el. 3.7% de 1980 a· 1988, se prev6 que para 

ese Gltimo año dé ocupaci6n a 417 mil personas que habr~n de 

significar el 49.9% del total de la poblaci6n ocupada en la 

entidad. 

Con ello, el sector servicios seguir~ jugando el papel de -

receptor de mano de obra que no ha podido ser absorbida por 

los sectores primario o industrial, por lo que es dable pen 

sar en que en este sector se cnsancharfi de manera consider~ 

ble la situaci6n de subempleo. 

Finalmente, es necesario considerar que con lo anteriormen

te señalado, la situaci6n migratoria de la entidad tienda -

tambi&n a modificarse, aunque solo sea temporalmente y por 

pcrfodos cortos, al limitarse las posibilidades de ocupa--



ci6n, lo que habr6 de propiciar el aumento en el n6mero de 

emigrantes en busca de empleo, sobre todo hacia Estados 

Unidos y de manera secundaria, hacia el interior del pafs. 

Con ello, los problemas sociales tambi6n tender~n a agrav~ 

se. 
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ASPECTOS C011PA!~1\TIVOS DE LA SITUACION OCUPACIONAL EN LOS ES

TADOS DE TABASCO Y TAMAULIPAS. 

El objetivo principal del presente capftulo es el de seiialar 

algunos <ispectos relevantes sobre la ocupaci6n, surgidos a -

rar: de la irrupción de la explotaci6n de ~etróleo en los E-2, 

todos de Tabasco y de Tamaulipas, dentro de un contexto ge

neral de planeación, aunque con limitaciones, que no consid~ 

ró de manera explfcita aspectos sobre empleo, ni cuantitati

va ni cualitativamente. 

Si bien es cierto que una comparación en sentido estricto, -

·~nt1•e estos Estados, a i>artir de 1"3 explotación del petróleo 

pudiera parecer improcedente, sobre todo porque dicho fenóm~ 

no se dió en tiempos diferentes y por lo tanto, también en -

situaciones y aún en montos diferentes, existen similitudes 

econó~icas importantes que valen la pena dastacar, para de -

ahí, estar en posibilidades de ofrecer, posteriormente algu

nas propuestas para conformar una polftica de empleo que, de!!. 

tro del marco de planeación global para el desarrollo, pueda 

ser viable su instrumentación. 

Es conveniente recalcar nuevamente, que no es posible pensar 

en el empleo ~in la existencia de una actividad económica que 

le d' significado o viceversa. Por ello, se habrS de referir 

u las mismas, sin tnator de establecer índices de desarrollo 

~ara los Estados, sino que solamente se señalar&n situacio-

nes comparativas que han trarclo ~fectos impo~tantes en los -



aspectos ocupacionales de Tabanco y Ta~oulipas. 

En principio, y con las salvedades cnotadas anteriormente, 

se puede señalar r:uc tanto Tabasco cor:to Tamaul ipas han teni

do un desarrollo económico con características similares. 

Tabasco tradicionalmente había sido un Estado eminentemente 

agrícola, con marcados vínculos hacia el exterior (compofiias 

bananeras norteamericanas principalmente), situación que te.!!. 

dió a cambiar a partir del surgimiento del petróleo que por 

otra parte, acrecentó indirectamente la t-elación con el ext_2 

rior por su mayor participación en el quantum de las export.!!. 

ciones .• Los programas de desorrollo ar¡rícola disminuyeron en 

favor de la industria, como reflejo de la disminución en la 

participación del total de la inversión pública federal en -

ese renglón. la ganadería fue ganando terreno a la agricult~ 

~a en detrimento de ésta, con lo que se estancó su producción, 

teniendo que recurr.ir a los Estados circunvecinos para poder 

enfrentar la demanda interna. La silvicultura y la pesca -

han sido explotados de forma muy limitada. 

Por otro lado, el sector industrial presentó un desarrollo -

incipiente y con poca diversificación y que a partir de 1973 
principalmente, dependió en r¡ran medida de la explotación de 

hidro_c·1pouros y de actividades adyacentes como lu construc

ción, n la que se di6 aran im~ulso. Se llca6 u pensar que 

en tan solo unos cuantos cílos, el Estado, tradicionalmente -

de voccción ~0ro!)ecu.::ri.:i, se podría '.:ransformar en uno inclU§. 

t:ri.::! 1. 



El sector servicios por su parte creció en forma bastante ac~ 

lerada, sobre todo en lo que respecta a población ocupada en 

el comercio, basic~mente como producto del incremento de la -

demanda de una serie de bienes y servicios de una población 

con altos ingreso~, p~ra I~ cual la estructura de la oferta 

local era insuficiente y que tuvo que ser am~liada. En tan 

solo los últimos veinte años, duplicó su participación en la 

economía estatal. 

~in embargo, su contribución al producto total decayó del - -

37-4% al 15%, lo que refleja una enorme caída en su producti

vidad. 

En el otro aspecto, Tamaulipas ha sido un Estado tradicional

mente agrícola, en donde a pesar del desplome en el precio de 

su principal producto, el algodón, se buscaron alternativas 

para la producción de otros cultivos, parte de los cuales se 

destinan a la exportación. Esto se pudo dar así, entre otros 

aspectos, por la existencia de grandes extensiones de tierras 

con riego. la explotación de bosques ,y de 1 itorales ha sido -

muy 1 imitada de acuerdo a su potencial, y solo a partir de --

1974 esta última actividad comenzó a tener mayor desarrollo. 

La ~nversión pública federal, aunque dió preferencia a la in

dustria, buscó además, incrementar en su participación al fo

mento cgropecuario, desarrollo social e infraestructura. 

Le industria, también de desarrollo 1 imitado, ha tenido asi-

i:1isno, una vincul<:!ci6n direct.::i cpp el exterior, en principio 



por la ubicación oeogr~f ica del Estado, por el establecimim1-

to de plant~s raaquiladoras y además, por su participación en 

la explotación de hidrocarburos, aunque en menor escala cornps 

rado con Tabasco, produciendo en los últimos años alrededor -

del 5% del total de petróleo y 10% del de gas natur.ul. Sin -

embargo, a mediados de 1960, su producción era de las mas im

portantes del pafs y en 1970 produjo el 40% del total de g<.is 

natural. 

El sector servicios por su parte, mostró una mayor participa

ci6n en el total de la ocupación, aproximadamente 50% en los 

últimos veinte años, con un ritmo que se puede considerar sj_ 

milar a lo ocurrido a nivel nacional, mientras que su parti~

cipaci6n en el producto interno permaneció casi constante. 

Este brevísimo bosquejo de algunos aspectos económicos de los 

•Estados de Tabasco y de Tamaul ipas sirven para seíialar ciertas 

similitudes y, también, diferencias entre los mismos. Sin e~ 

bargo, es preciso profundizar en el análisis, sobre todo en -

cuanto a efectos producidos directa o indirectamente por la 

explotación de hidrocarburos. 

Es innegable que uno de los mayores efectos-probablemente el 

mayor- que trajo esta situación, ha sido la existencia de una 

inflación creciente en el Estado de Tabasco. 

Por un ledo, lo difercnciución del destino de I~ inversión -

p~bl ico federal, que favoreció~ lo industria, desatendiendo 

otros uspcc'(;o:o: como el fomento agropecuario, bi cnest.:xr social 

o infracstructur.::!, cvcni:unlr.1cn'cc provocó lo <:audi::.::ición en -



le insuficienciD de oferta de bienes y servicios, los cuales, 

d t~ner que importarse de otros Estados, eran proporcionados 

real o Ficticiamentc, a precios muy elevados. La renta de c~ 

sas habitación, asf como de otros servicios, tombién se disp~ 

raron. 

Por otra parte, los elevados ingresos de las personas que tra

bajaban en o ¡>ara PEMEX, produjo un exceso de circulante que -

ol conjugarse con una Falto de oferto udecuada, elevó el fndi

ce inflacionario, en detrimento mas que nada, de la población 

del Estudo. 

Además, las fuertes corrientes migratorias, también en algún 

momento, presiono ron como· dem;:mda adiciona 1 sobre 1.:: orerto - · ··--
r,r,,~ ... ,~,u, l•J c11al agravó la situación. 

En este mismo aspcc~o d~ mi~ración, se puede apuntar que las 

e:<pectativas de un gr~n número de personas provenientes de -

otros Estados (generalmente de lento desarrollo), para encon

trar emp 1 eo en o pora PE1·1EX, resu 1 ta ron fa 1 sas a 1 no contar -

con los conocimientos o capacitación que requiere este tipo -

de actividad. Con ello, como ya se hizo notar anteriormente, 

apareció como una situación nueva en el Estado la condición 

de marginalidad urbana, o en el mejor de los casos, pasaron 

a engrosar.· el número de subem::ilados. Solo un.:i minoría de Í,!l 

111i9r-:idos, provenientes de Veracru.z, Tamaul ipas, Chiapas y San 

Luis Potosf, con capacitación previa en la explotaéión de los 

hidroc.::rbt1ros, ::mclie1•on encontrm .. empico. Es bien sabido ad~ 

r.1ñs, c¡ue PEi.:EX en sf, tiene !'JOCa cap;:icidad de absorci6n de r.1.5!, 



no de obro, no solo por 103 ~ltos requerimientos de capacitn

ción especializc:iclc, sino tclr,1bién por 1.:is -formas de contrat.:!--
. , 

c1on. 

Sin embür90, justo es reconocerlo, la c:ictividud petrolero fue 

extremadamente útil p~ru el país, osr como positiva poro le -

economía del Estado, y en el lo, se inclu}1en los aspectos ocu

pacionales. 

En 1960, Tabasco present3bo una tosu de desocup~ción abierta 

casi inexistente de 0.9~, pero para 1970 ésta se increment6 -

significativamente hasta éllcan:z:or 3-7% y todo indicaba que se 

seguiría elevando. Al parecer y dado que una política de em

pleo era casi inexistente como tal, el surgimiento de la actl, 

vidad petrolera permitió abc:itirla para la siguiente década a 

menos ds lü m¡tad (1~6%) de la observ~da para 1970. Cierto,

t'º fue PEMEX propiamente quien absorbió la mano de obra dese_a 

pleada, pero su papel como reoctivador econ6mico fue inneg<l--

ble. A su alrededor se proporcionó empleo a un gran número -

de personas, en la construcción y en industrias y actividades 

comerciales adyacentes, además de haber aportado beneficios -

económicos al Estado, como lo creación de infraestructura, o 

la contribución a través de impuestos (10% al Estado y 1% a 

los municipios). El PIS per ctipita, que alnunos autores lo -

consideran co~o uno de los indicadores de desurrollo, pos6 de 

2~;.58 pesos ::i::r.:i 19GO 0:1 13 279 (también pesos de 19úO). A p~ 

!l".'!r de que· el ut i 1 i z,;r ese !.!id i cador por s r so 1 o puede 1 1 evur 

a conclusiones crr6ncns, es altamente significativo su gran -

cree i 1:i i en to. 



Si bien ~ 1 gunos autores craur.ientan en pro y otros en contr.:i -

en re 1 ;:ic i Ón ;:: 1 os efectos cconóm i cos y socia 1 es de 1 a cxp 1 ot.9, 

ción ~ctrolera, es preciEo seílalar que la alta dependencia -

C!tlc en el Est~do (lo mismo que,:, nivel nucion.:il) se le otoroó 

~esta activid~d, sin un marco equilibrado de planeaci&n pnra 

el desarrollo -y en ello incluído previsiones a futuro- trajo 

sobre lu situ.:ción ocupacional ele Tab-::isco oraves consecuencias. 

Uo es posible pensar de otra manera, cuando a principios de --

1982, se vi6 1 imitada su actividad por recluccicines en el pre-

Sllpuesto ncci ona 1, con 1 o que se observó una enorme ca fda en -

lo t~1sn de ocuración, que no pudo ser Frenado por la !'imitada 

capacidad de absorción del aparoto procl11ctivo, que se encontr_ü 

bi'l, <:!clcm<:Ís, poco diversificado. 

21 subcm~leo, que en 1970 era de 56.0;~, aún cuando no se disp.2. 

ne de cifrüs precis.:is, tencJióa disi.linuir, si bien en forma len 
.,_. 

a f.'ur ... 1r de 1973, pudiéndose nfirmar que para 1980, se lrn-

brt:: reducido considernblcmcte. 

Sin cmbor~o, ü raíz de la reducción de la ¿¡ctividacl petroler.:i, 

cst.:i ·te: sa ha aument.:?clo si on i ·F i cat i V·::mentc, sur>crnndo aún 1 n c.i 

·J-ro mo!:ltr,nd.:l en 1970. 

l.!n.:1 arnn cant i :hd C:c ":r.:ib;:ij;;idorcs de l.:i construcc i Ón se v ió 

?orz~dn ~ rcgrcs~r o nua luncrea <l~ orinen en el campo, sin 

nt1c!1-~s :--osibi ! id:idcs de tr.:1b.:i._i~r sus tierras .:ibandonoclas o en 

el 1:1c~:o1· de los C·:izo:s, se h<?n cm!')lcaclo como jornoloros con i,!2 

srcsos inferiores ~1 o~lnrio rnfnino, lo cual los ubica como 

1 



Con esto, c~bc ~rc'.)t!nt.:-:rsc si ¿re.:1lmcn·::c I~ e:::'llot'-!ción de li.L 

droccrburos fue perjudici~I para lo ocu~oción en Tobcsco? De-

finH:.iv.:!t:1entc se pocl!"Ín <:"i'irr.1a!" que no. ~6s bien lo 9rovc --

·~uc que dentro del p!"occso de plcnc¿-:ción, ::;e o-!:or'.)Ó uno dimeu 

sión fucru de contexto e esta qc-'i.:ividad. :::;e subestimó dc1:1csi,s. 

do. Se 11 cgó ::i to1:i<:1r co1:10 el centro y lo mas impor·i;,:mtc ele -

todo. En much;.:s ocasiones, 1.:is c!ec is i oncs de PE:.1;:;\ se to::ioron 

un i 1.:itera1 r.1ente con une i nc!"c i a pro~ i e ~, autónoma, :1 f-t1<:!1'<.l c:e 1 

contexto ele la plune.:::ción cconómicíl globul ('can solo co::10 un -

ejemplo, oe ¡:>Uedc scíiolnr que el 1 Ír.1iJ,;c má:dmo. de la platafor

ma ?etrolerá fijndo el lB de r.1arzo ele 1.930, ::Uc <lesoído y r.:ipl 

damente supcr~do. 

Pero lo que tuvo mayores consecuenci~s, fue el hecho de no h¡:¡

ber previsto tos cambios que en un ~ercado mundial cr¡:¡n de es-

.per~rse. 

Es cierto que 1.:is decisiones en materia de explotación ele hi-

drocnrburos no correspondieron por com~leto al Estcdo de Tobo.El 

co, sino ol Gobierno Federal, pero tanbién es necesario seíla-

lcr que no es posible pens.::r en el cr.ipleo ~1 r:inr::)cn ele la pl.:i-

ne~ci6n econó::iica (olobc.I, sectori:::I :-· reaionnl) y éi:d;o al me!:, 

gen de 1 o voc-:ic i ón procluc',; i va ele 1 Eat.:::clo. Pero no es po::; i b 1 e -

subordincr In pl~neación p~ra el dcscrrol lo a ton solo una ac-

tivicla<l, ~or ~50 in~ortan~e que ésta ::;ca. De otra ~anerc, se 

corre el rico~o de cnfrcnt~r aravcs consecuenci~s. La e;:¡->cr i e!!. 

CI ccfio de T:1:,1;:-nrlif')i"':!"; ~~rcncrd:.:G o-t::ro .~s:~cc.1.;o. Z:·~is{:cn difc1 .. cn--

ci::.5, •::sí co··.:o nuch.1:; ::;i;·1i 1 Í{:t1dc~ con rcs~ccto ~ Tnü,-¡aco, .. , 



dentro de estas últimas, la más importante en cuanto al.tema 

de este trabajo, es laausencia, casi tdtal en ambos Estados, 

de un proceso de planeación que considerara explícitamente los 

aspectos sobre empleo. En Tamaulipas si bien se dieron algunos 

intentos encaminados a mejorar la situación ocupacional, tanto 

en aspectos cuantitativos como cualitativos, al carecer de un 

marco global de planeación con objetivos de empleo, se queda

ron en tan s0lo unas cuantas acciones aisladas que aun cuan

do produjeron cambios de importancia, su alcance fue limitado• 

T~I fue el caso, cuando la baja en el precio del algod&n repe.r, 

cutió negativamente sobre las posibi lidadee de· abaorcicSn 'de -

mano de obra en el sector agropecuario, en 1965, y se bUsc6, -
. -. ~·. t 

una alternativa de solución, al emitirse el decreto que peMDi-

tia la instalación de las 1 lamadas industrias mequ i ladoraa en 

la franja fronteriza del Estado (al igual que los.otros Esta.:,;. 

dos colindantes con Estados Unidos). Como se señaló en el c,g, 

pftulo anterior, esta acción ha tenido alcances que pueden ser 

di7>cutidos, sin embargo, marcó una ecci611 espe·crfica p~ra r:ioj,g, 

rar losposiblidades de absorci~n de mano de obra 

En 'cuanto a los aspectos cualitativos tambi4Sn se pueden seña-

lar los esfuerzos del Gobierno del Estado de Tamaul ipas en el 

sentido de proteger al máximo el salario del trabajador, hecho 

~ate que produjo graves presiones en 1973 por parte de los em

preflcrios, o la acción para capacitar o los hijos de ejidatá-

rios o pequeños pro~ietürios.. en lofl lugares de origen, en el 

uso de maquinaria aorícolo para lns di~erentes fases de la pr2 

ducción, u través de un programo continuo que abarcó todas las 



regiones del Estado. Con ello, se estaba tratando de abatir 

la tasa de~aubempleo, asf como elevar la productividad. 

Pero la trayectoria histórica del desarrollo de las activida

des econ6micas de Tomaulipas ·marcó, sin lugar a dudas, la -

gran diferencia que se tuvo con Tabasco. 

,Apenas en·1950, con la construcci6n del Ferrocarril del Sure.!! 

·i:e en Tabasco, se rompió definitivamente con el tradicional -

iuie·l:-•iento de Esi;edo con e 1 resto de I país. En Tamau 1 i pas, 

ce~Q de pe afio (1949 y 1953) se terminaban dos grandes obras 
. .... '•; ~ 

, de irrigaci&n que sentaban las bases para la continuidad del -

·: d4. ... rrol lo agrfco la. Con el lo, se logr6 que las tierras bajo 

~iego representara~ el 86% del total para cultivos en la zona 

nori:á~. · En 1 ea. zonas sur y centro también existí a una i mpori;;a.!l 

i:• inf,raestruci:ura hidráulica. Este hecho, conviene aclarar -

fu.: dado despu's de la primera etapa de explotaci6n petrolera 

en 'el Esi:ado (1938-1945), con lo que Tamaul ipas, ha participa~ .. 

do.ampliamente y en forma alternada, como generador de divisas. 

Primero, en el .periodo de postguerra, a trav&s de la expoM:a-

ci6n de petr61eo. Posteriormente, aunque sin abandonar los -

hidrocarburos, cuando el pafs buscaba generar divisas basando 

sus exportaciones en el sector primario. En lo interno, con 

el petr61eo ha ocupado un papel semejante al que tuvo con la -

agricultura durante la mayor parte de la etapa de industriali

zación sustitutiva, cuando contribuyó al crecimiento de la in

dustrin. 

L.:i inversión pública federal ha juoado un papel dc·terr.iinante

an esta situaci6n. Según se desprende de la inforrnaci6n de -



.. 

los cuadros Noa. 2 y 25, mientras que para Tabasco, en los 

años ·de 1960, 1970 y 1980, se destinó a. la industria el 90% -
del total, para Tamaulipas fue el 60%. La mayor parte en am, 

bos cosos, se destinó al petróleo. Pero para la agricultura 

en Tamaulipas se destino el 19%, mientras que en Tabasco, tan 

solo ~I 6% que fue no solo demasiado desequilibrado, sino evJ.. 

dentemente insuficiente para promover el desarrollo agrfcola 

del Estado. 

Esta asignaci6n de recursos anteriormente fue diferente y con 

ello se provocó el hecho de que Tamaulipas, contara con laa -

bases para un desarrollo agrfcola m&s din~mico, adem&e de te

ner un aparato productivo mucho m&s diversifi~ádo, con uºna Í.!l 

dustria, aunque incipiente, que a partir de la d'cada delos 

cuarentas, bas6 su actividad en los productos primarios como 

el algodón, henéquen, caña de azúcar, etc., además de.otras -

actividades i"ndustriales y de servicios que usaron al petrcS-

leo como palanca para un mayor desarrollo. 

Es decir, la explotación del petr61eo en Tamaulipas vino a 

constituir una más de las actividades econ6micas y no ~la• 
actividad como en el caso de Tabasco, sobre la cual se quiso 

depender. 

la actividad petro 1 era en Tamau 1 i pas también ·!:;rajo desajustes 

económicos y sociales, ?ero que en un plazo corto se fueron -

diluyendo sin graves consecuencias. 

El Estodo ctrojo un gran número de inmigrantes, en su gron m!!. 

)'Orfa, por el clescrrol lo agrfcolo que ocur'aba 9randes volúme-



nes de mono de obro, y cuando no encontrüban ernpl eo, trataban 

de internarse en Estados Unidos, según ellos, con ~ejores po

sibilidades de empleo y de ingresos, lo que eliminob~ presio

nes adicionales sobre el mercado de trabujo local. 

En contrapartida, un número importante de trabajadores con ex

periencia en la explotaci6n de hidrocarburos salieron o otros 

Estados petroleros, como: Tabasco, Chiapas o Verocruz. 

Por otra parte, la transformación en la distrib~ción porcentual~':. 

de la· población ocupada por sectores económicos se dió en Ta

~aul ipas de forma menos drástica que en el caso de Tabasco. 

' La agricultura ha tendi'do a disminuir en su participaci6n del 

total, aumentando en la industria, pero sobre·todo en los se~. 

vicios. Esto, como consecuencia de una mayor diversificación 

del aparato productivo. 

Loá cambios recientes en el aspecto ocupacional, como reflejo 

de 1 imitaciones en el prepupuesto federal, aunque importantes,: .. ·' 
·/;1 

no fueron de la 1nisma envergadura que en el caso de Tabasco. -::;. 
r >~ 

Uno de los principales qu i::as, fue el hecho de detener la con§_~;'.~, 

trucción del Puerto Industrial de Altamira-Tampico, mismo que .:"~;. 

daba ocupación a un número importante de trubajadores, 1 o que J~¡ 
. ~:.;• 

obviamente ha increraentado la tasa de desocupaci6n abierta. --:, \ 

Algunos do estos trubajadores desplazados h.:in regresado a 

1 uoares e.le orinen, dentro y fuera de 1 Estado ~· oJcros más, 

enorosado las filas de subocupados o dese1:1ple.:idos. 

sus 

' nen 

Otro indicador que sirvo t>nra com!)arnr le situaci6n entre Ta

ba!;co ~, Tar.taul i~a::;, es procisaracntc el ele la Jccf:l:? de de5ocu;::t.,9. 

ción ubierta, en donde p~.r.1 c:;tc úl'cir:10, 1.:i tasa h,:: iclo en -



conc·::.:inte '1t1r.1cr-:-to. De 1.S;-; en 1960, p~só a 3.6% en 1970 y 

!l-::sto •: .• o;·~ en 1900, hecho este que puede ser atribuible al -

cur.1ento de 1 as corr i ent:es 1:1 i a rotor i as, ac f como a 1 ü recluc-

c i ón de 1 as pos i b 1 i d.:ides de rÓ!) ida expansión ele 1 .:iporato pr,2_ 

cluct i vo ~aro absorber a 1 e r.1ano de obra en i guo 1 mn9n i tud 

que la oferta lo requiere. 

[n este mismo sentido se puede seíki kr que el P H3 per clip i·ca 

-'car.1bién ha disminuído su ritmo de crecir:iiento. Así, de 1960 

<:i 1970 se observó un.:i tasa media de crecir.1iento anual de 3.9% 
al pasar ele ~ 5 503 a $ C 031 (superior al de Tabasco), rnien

·::rns que en 1980 -fue de C; 9 420(inferior en 30¡~ al rcgist~ado 

en el misr.10 astado de Tabasco), con una tasa de crecimiento -

de tan so 1 o 1. 6~;. 

Si bien es cierto, ~"3 se sciialÓ anteriormente, las condicio

nes y los montos de la explotación de hidrocarburos tanto en 

Tabasco como en Tamaul ipas fueron distintos, .cabe preguntarse 

si en el tiempo y las cantidades en que se dió el auge petro

lero en Tabasco, también se hubiera dado en Tamaulipas ¿habrfa 

causado en éste el r.1ismo impacto en la situación ocupacional 

que se dió en Tabasco? muy probablemente, no. 

T<irnaul ipas tenía infraestructura, diversificación de activi

dades y sobre '.::odo, una vocación productiva eminentemente -

ngrfcola que no se '.:rotó de modificar, sino fortalecer, con 

lo cual tcnín ~ayor posibil iclad de absorber a la mano de obra. 

Tab~sco carccra de infraestructura, de divcrsiFicación en su 

0P·:lroto ;->rocluc{;ivo, ~· se quizo derendcr de manera i 1 imitad<::1 -

<.:e entn nc-t iv ic.l:.<l. 



No es pos i b 1 e, se re H:ora, suborC.: i nnr e 1 proceso ele p 1 nnc0-

c i &na ten solo una actividad nin estar preparado paro ello, 

si no que ést¿i debe ccr rca l h:aclo dentro de un r.l·::lrco a 1 obw I 

en donde ex i eta un clesi'lrro 1 1 o cqu i 1 i brado ·canto :::.ector i a 1 co

mo rcg i onn 1 mente )' en e 1 1 o, 1 os aspectos de er.ip 1 co deben ser 

tor:1.:::1dos exp 1 í e itomente y no cor.io !1.:::1:::tu ahora, t-::ln so 1 o como -

una resultante. 
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ALGllNAS P;-{OPUESTJ\S DE ORIENTACION PARA UNA POLITICA DE EMPLEO 

Como se h<lbrá podido observar en los tres Cé:pf'tulos preceden

tes en el problem.:l del empleo se sintetiza y se refleja l:;i r~ 

sul::unte del funcionamiento del sistema econ6mico y social en 

su conjunto. Por una parte, debido u que en el empleo se co~ 

jug3n tres dimensiones fundamentales de la actividad humana, 

~ saber: obtención de ingresos, producci6n de bienes y servJ. 

cios y reconocimiento de un papel social 1/. Por ello, el -

análisis ele su problemática cobra una mti.xima relevancia desde 

el punto de vista de la evaluación de los logros del desarro-

11 o económico y social, solo comparable con objetivos tales -

como alcanzar una distribución equitativo del ingreso, mante

ner un elevado crecimiento econ6mico, lograr una mejor asign!l 

ción de los recursos disponibles y fortalecer la soberanía -

económica del país. 

Por otra parte, la situación ocupacional de Tabasco y Tamaull 

pas, son el mejor indicador de los frutos sociales logrados -

por el modelo de desarrollo seguido a nivel nacional, por su_ 

acumulación de capital, por su incorporación de nuevas tecno

logías, por su instrucción educativa o por su organizaci6n S.2, 

cial. 

Señala I~ distribución del progreso econ6mico entre la pobla

ción, entre otras regiones, entre las actividades y grupos o

cupacional es; muestra en fin, el grado de utilización de la -

lf Sobre el p<:irticul<'.lr, ve<:ise "The three aspects of employ
nent" en 3cn, A. l~.: E1~1ployment, technology and develep
r.1ent, Cl-Jrcndon PreGs, Oxford, 1975. 
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capacidad productiva de dichos Estados (o del pafs en general) 

y por ende, el grado de desperdicio de sus recursos. 

Son inumerables los fen6menos de carácter económico y social_ 

que han acompañado o influfdo en el problema de empico en Ta

basco y en Tamau 1 i pGs, empero 1 os más re 1 ev.:intes y que han e~ 

tado estrechamente interrelacionadas a el son: le heter<>gcne.L 

dad estructural, las migraciones rural-urbanas, la est'1.ciona

l idad del empleo agrfcola y, estrechamente ligado a estas úl

timas, los diferenciales de ingresos. 

Es por ello,.que una estrategia de desarrollo con objetivos -

de empleo no deberá admitir opciones simples entre crecimien

to acelerado o fomento al empleo con la búsqueda de tecnolo-

gfas apropiadas. Muy por el contrario, su solución demanda -

de una estrategia equilibrada que plantea conjuntos de polftl 

Gas específicas orientadas hacia cada segmento de la estruct.!! 

ra productiva, que se articulen entre sf de manera complemen

taria y se apliquen conforme a un patrón cronológico preesta

blecido. 

En el pasado, se habfa afirmado que el problema de la desocu

pación abiert<:i si bien ero importante, lo era mucho más la s.L 

tuación del subempleo dado las enormes tasas que se mostraban. 

Sin embargo, en I~ situación por la que atravieza el país y -

en ello inclufdo tambi6n los Estados de Tabasco y de T~rnaul i

pas, 1-:-i desocupación nbierta present.:i situa.cioncs olcrr.rnntes. 

Por ello, un~ cstratcci~ de cnplco balanceilda se debe ~lantc~r 

entre sus obje·::ivos de ¡>rimcr.:i ;:-t•ioricbd, en r>ri:ncr luo<1r re-



dltcir de r01ancra o.ignificativo el desempleo .:ibierto y la sub

ocupación de lo m~no de obr3, y en segundo lugar, olcanzar -

un nivel de vid3 entre los grupos poblacionalcs re:agados tal, 

que les permita satisfacer ~1 raenos, sus necesidades b!isicas. 

é:n el disefio de li'l estrategia de empleo se d~:,,)1•Ci11 ;1,1.:01·j.)or.Jr 

de manera funcibnal para la ~olftic.:i económica, la necesidad 

de reducir la heterogeneidad estructural de los sistemas pr,2. 

ductivos; promover el desarrollo ele economías m!is integradaG 

tanto intersectorial como intcrregionalmente, reorientar la_ 

r>ol ítica de desarrollo de manera que el empleo y la distrib~ 

ción del ingreso adquieran efectivamente una primera priori

dad y, brindar atención especi.:d a los sectores re:agados. 

Es conveniente señalar sin embargo, que algunas de las pro-

puest-::s de orientación para una poi ítica de empleo que .se 

ofrecen D continuación, salen del ámbito de apl icaci6n de 

los Gobiernos de los Estados de Tabasco y de Tamaulipas, ya_ 

que son de com~etencia federal en un marco nacional de pla-

neación para el desarrollo. En otras, en cambio, hay posibl. 

1 idades de aplicación a nivel estatal. A pesar de ello, se_ 

apuntan como criterios generales de polftica econ6oica que -

pudiernn aplicarse a otros Estados_.o aún algunos casos a ni

vel nac iona 1. 

Es ~sr que debieran contemplarse entre otras polfticas, las_ 
• • .&.. • s1au1en ... es. 

1.) Po 1 í ti ca de cree i miento económico. 

Con el prop6sito de reducir la heterogeneidad estructural 



e integrar las econornfas estatales, se deber6 pro~over -

el crecimiento económico de cada uno de los segmentos del 

ap~rato productivo que perDiten potencialidades de expan

si6n; v~ile decir ·l:anto en el sector trudicionol rural, C,2. 

mo en e 1 sector moderno rur.:i 1, e 1 sector i nforina 1 urbuno_ 

y el sector moderno urb~no. Corresponde por lo tanto, --

reorientar las tendencias pasadas en que el crecimiento 

económico ha tendido a concentrarse ~undamentalrncnte en los 

sectores modernos rurales y urbanos de la economía (partl 

cularmente en el caso de Tabasco en los últimos años) y,;;. 

promover que cada segmento productivo contribuya conforme 

a sus potencialidades al desarrollo econ6mico, buscando 

la combinación optima de sus ritmos de crecimiento• 

2) Polftica de inversión. 

la acumulación en inversión ha tendido en el pasado, como 

es natural a concentrarse en los sectores modernos donde_ 

existe precisamente mayor capacidad de generación de ex-

cedentes. Por su pnrtc, la fQfta de recursos para la in

versión en las 1-ranjus rezagadas de la econo~fa, las ha -

sumido en unu trompa de pobreza caracterizadas por el el~ 

culo vicioso, clc baja productividad, bajos ingresos, escE_ 

so ahorro, ausencia de invcrsi6n, etc. Si se desea aume!!, 

tar los niveles de er.1pleo, producci6n y productividad de_ 

estos sectores, es im~rcscindiblc desplo:or ~arte del es-

Fuerzo de inversi6n h~cin las rnis~~$. l·!o es pos i b 1 e es~,.g, 

rnr o que In inerci~ de los sectores QOdcrnos cbsorbnn -

cvcntL1'_1 l:1cnt~ ·:! los sectores i.:l'.:1Uicion.:il rurul e in;'or1~~:l 



urbano. Por ello, se deberá actuar sobre el ahorro, la -

inversión y la incorporación tecnol6gica. 

En lo que respecta al .:?horro, durante la primera fase de_ 

1 a a;l 1 i cae i ón de 1 a estrateg i il ba 1 a ne ea da de emp 1 eo, se -

deberán transferir recursos (a través de la bunca nucion!!_ 

1 izada o lus polfticas de precios e ingresos) desde los -

sectores modernos hac i .:i 1 as trad iona 1 es, hasta que estos_ 

ú 1 ti tnos hayan 1 ogr<:1do desarro 1 1 ar su propia capa e i dad de_ 

9eneraci6n de ahorros. 

En cuanto a inversiones se refiere, la política deberá -

!'ºruna parte, ;.>oncr énfasis en el fortalecimiento de la_ 

inversi6n pública en infraestructura económica que posibl 

1 ite el desarrollo de los sectores tradicionales y~ por -

la otra, canalizar recursos de inversión hacia la reorgo

ni:ación de l~s u~idades productivas. 

Finalmente, ya que a través del proceso inversionista se_ 

introduce la nueva tecnologfa, es de fundamental importa!!. 

cia adopt.:?r una política tecnol69ica explícita que induz

ca a otorgar mayor racionalización al uso de capital y -

comr.ionentcs im;.iortados por unidad de producción. 

Adicionalaente, el gesto público deberá 9arantizar en el_ 

corto pla:o, un nivel mínimo que asegure el ritmo de cr~ 

cir.iiento de la actividad económico y, en el largo, ha con~ 

ti tu í do e 1 i nstrur.iento pr i ne i pn 1 paril i nf 1 u ir en e 1 ritmo, 

or i en tac i ón :' contenido de 1 desorro 11 o. Por 1 o tanto, se 

convi~rte en un clc::iento ccntr'll de.la f)olftica de empleo. 
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3) Polftica Tecnolóoica. 

Estrechamente ligado a lo c:::interior, corresponde .:idemás -

promover la incorporación, adaptación o desarrollo de nu.!!:_ 

vas t'cnicas de producci6n que hagan posible compatibil i

zar por una parte, las metas de crecimiento acelerado, con 

el objetivo de ubsorber, por otra parte, una mayor porción 

de la mano de obra en empleos productivos en los sectores 

modernos de la 
, 

cconom1a. 

Se requ i ere de una po 1 r ti ca c i ent í-f i co-tecno 1 Óg i ca si ste

mát i ca e integra 1, que permita una mayor adaptación a --

1 as condiciones locóles de las técnicas importad~s. 

El uso de alternativas tecnológicas con objetivos ocupa-

cionales .requiere seleccionnr ramas, productos y etapas -

de los procesos de producción donde ello resulte eficien

te. 

4) Política de promoción de la producción de bienes esencia

les. 

Al tener en cuenta que el grueso del problema de empleo -

se concentra en la agricultura tradicional y en activida

des informcles urbanns aptas para la producci6n de bienes 

y servicios que satisfncen las necesidades bésicas, se 

considera que promover este tipo de producci6n contribui

r& a hacer ~osi~le In elcvaci6n de los niveles de vida de 

los arupoz ~obres tcnto ~or la 
.. 

Vl0 de un.3 r.iayor di spon i 0l 
lidnd ele bienes s;:¡L::rios, cor.10 por L:i vfc1 del enplco, ya_ 

que di chas r>roclucc iones ;>resentan ven t.:ij :-is com;::>;:;r3t i V.::!:; -
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en cuanto "técnic"s de producción muno de ob{'a intensi--

V¿t$. En e 1 cnso de Tamau 1 i pas esto es una necesidad )' en 

el de Tabasco, un imperativo impostergable. 

5) Poi ftica de Co~ercio Exterior. 

El crecimiento económico más acelerado y las necesarias 

transformaciones a la estructura productiva implfcitas en 

la estrategia balanceada de desarrollo, plantean mayores_ 

requerimientos de importación, las cuales deben financia.!:, 

se por medio de un aumento gradual, pero selectivo, de la 

a¡:>ertura de la economfa hacia el exterior. 

Sobre este particular cabe hacer una distinción entre el_ 

flujo de bienes y servicios y los recursos productivos. 

En cuanto a los primeros, los polfticos tradicionales a 

aplicar son: la promoción de exportaciones intensivas en 

el uso de mano de obra; regular aquéllas importaciones que 

puedan afectar e las industrias nacientes; desestirnular -

cquel 1.:i sustituci6n de importaciones cuya tecnologf¿¡ no -

es conveniente por~ los objetivos de empleo e ingresos; 

e inccntivnr 1.:i sustitución de importaciones que 1 ibere -

vol~~enes significativos de divises y/o que contribuyan a 

·for-!::aleccr l.:: intenración de la economía en términos in-

terscctorialcs. 

Respecto a los recursos productivos c:ibc administrar poll 

tic~s y ncciones que permitan evitar: la fuga de m~no de 

obra cal ific~cl~; el excesivo endeudcraicnto externo, I~ i~ 

cor~or::ción C::c -tccnoloaL::s no ,1¡:wopi.,d<:1G, ya se.:i !)Or el -
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ti¡Jo de bienes que producen, la pro;:>orción de factorc:; -

productivos c¡ue ut i 1 i :nn, o porque ex i !)en esca 1 ~s de pr2 

ducción superiores a las posibles en el mercado interno y 

de eventual c~portación; porticularmente en el caso de -

Tabasco, evitar la excesivo dependencin ele lo explot.:ición 

de h i droccirburos, 1 o que habrá de apoy<1rse en 1 as po 1 rt i -
cas de fortnlecimiento .:il resto del apnr¿')to productivo. 

6) Polític~ de lnDrcsos. 

La política de ingresos, desde su perspectiva nmplin de -

regular la participación de utilidades, salarios y el in

greso estatal, asume en la estrategia de desarrollo bala~ 

ceado en doble papel: por una parte, es un instrumento -

orientador del perfi 1 de la demanda agreguda lrnci.:i la nu~ 

va composición <le la producción y, por In otra, es un ob

jetivo en cuanto se propone asegurar la sotisfocción de -

las necesidades b6sicas de grupos rezagüdos. 

7) PolíticüS de empleo según sectores ocu~acionales. 

La heterogeneidud estructural presente en los üspectos pr2 

ductivos de Tab.:lsco y Tamaul ipos hace que una serie de 

instrumentos de política económico globales resulten no -

operativos, p~rticularmcntc en lo que se refiere o su co

bertura o alcance efectivo a los sectores tradicionales. 

Por el lo, rcsult~ indinncnsilblc reorientar, de manera que 

sean útiles ;J'~ra cn:'rcntar los problc:.1as estructurales id~ 

ti-ficwdos en el clhanóc'dco de 1.:i sii:u<:lción ocu¡:i,--:cion.:d -

micntos de ~o! Í-(.icn de cr.1pfeo cspccÍ(icor:; !l..:1CÍU C.~d.:: sea-

mento ocu:-,:1ci 011 ' . 1. 



7.1 Sector Tradicional Rural. 

La polftica de empleo hacia este segmento se debe suste~ 

tar básicamente en la pronta elevaci6n de los niveles de 

producción, productividad, ingresos y de empleo de las -

unidades de producci6n que conforman el sector. 

Por tratarse comunmente en el caso de Tabasco, de probl,2. 

mas de infraestructura agropecuaria, tierras inundadas -

o aún cuestiones de tenencia y en el caso de Tamaulipas 

de todavía insuficiente infraestructura, es indispensa-

bl e por una parte, intensificar los proyectos que posibl 

liten la recupereci6n y rehabilitaci6n de recursos natu

rales, que satisfagan demandas internas o que sustituyan 

productos provenient88 de otras zonas del pafs. Asimis

mo es necesario construfr o mejorar la infraestructura -

econ6mica, como caminos rurales, obras de riego, facili-

. da4ea para almacenamiento y conservación de la produc- -

ci6n, electricidad, abastecimiento de insumos, etc., y 

los servicios rurales como educaci6n, salud, Yivienda, 

transporte, comercializaci6n, etc. 

Dado que los esquemas institucionales tienen un alcance_ 

limitado y que la carencia de reglamentación sobre cum-

pl imiento de condiciones de trabajo y de remuneraciones,;:. 

provocan una disminución en el poder adquisitivo de es-

tos núcleos poblacionales, es pertinente iniciar la ope

ración de proyectos mediante las cuales se refuerce el -

ingreso familiar. Ello propiciaré además, el arraigo de 



la poblaci&n rural en sus lugares de origen, con lo que 

disminuirán los flujos migratorios campo-ciudad. 

7.2 Seci:or Moderno Rural 

Este sector ha tenido un papel de trascendental inporta,!l 

cia, sobre todo en el caeo de Tamaulipas, y por lo tanto 

debe reflejarse tal relevancia en la e•trategia balances 

da. Con ello, no se propone mantener un factor estruct~ 

ral invariable, sino tan solo tenerle en cuenta como - -

tal dada au di•ensi6n econ6mica. Tradicionalmente, ha -

sido el aector con vincualaciones más fuertes y estrechas 

con el exterior y ha sido no solo un generador de divi-

sa•, sino además, de excedente econ&aico. Como tal, au_ 

fortalecimiento es prioritario para la 9eneraci6n de nu~ 

vos puestos de trabajo. Cabe por lo tanto, promover -

activa•ente su crecimiento y el aumento de sus nivelea -

de productividad. 

Lo reci6n seftalado ea compatible con una mayor genera-

ci6n de empleos al interior, en la •edida que el aumento 

de sus niveles de productividad se deriven de un incre-

mento de la productividad de la tierra, superiores al 

aumento de la productividad de la mano de obra. 

Tal ·objetivo es susceptible de ser alcanzado por medio_ 

del apoyo al uso de semillas mejoradas, fertilizantes, y 

otros insumos técnicos, y de una regulación selectiva de 

la mecani:ación. Por ejemplo, ahorrando mano de obra 

solo en aquéllas etapas de la producci6n, como la cose--



1 

.-•. --¿ 

cha, en que exiate escasez .de mano de obre. La mecaniza 

ci6n además, puede ser de enorme importancia para con- -

clufr ciertas etapa• de la producci6n, en el tiempo ade

cuado, superando así en parte, las impenderablea cliiaát.i 

cas que afecten el agro. 

7.3 Sector Informal Urbano 

El problema del empleo urbano radica en la incapacidad -

relativa de loa sectores moderno para absorber el creci

miento natur~I de au propia •ano de obre, -'• de los fl!!, 

jos migratorios rural-urbano. En efecto, lea activide-

dea modernas urbanas, donde ae concentra el creci•iento_ 

acelerado y -• 9.-ueao de la inverai6n, ocupan tan solo -

a una parte minaritoria del total de la •ano de obre, y_ 

co•o talea, su contribuci6n a la reducci6n del probt ... 

de empleo y aubempleo, ai bien es importante, ea li•itado 

por au r.eJativamente pequefto tamaffo. 

Ante tal situaci6n, el excedente de mano de obra urbena_ 

busca en el desarrollo de las actividades infor .. lea ur

banas, una alternativa para su sobreviencia, que ai bien 

inicialmente se puede haber planteado coiao una soluci6n 

temporal a nivel individual de peraonas ceaantea o trab,!!_ 

jadores nuevos sin ... pleo, en la mayoría de los caeos ae 

torna permanente por razones macroeconómicaa. 

Por su propio origen y naturaleza, estas ectividadea 

constituyen el receptáculo de los probleaias de empleo y_ 

margina 1 idad. 



La política de empleo hacia el sector informal urbano, -

al igual que la orientada hacia el sector tradicional r~ 

ral, debe basarse en la elevaci6n de los niveles de pro

ducci6n, productividad, ingresos y empleo del sector. 

Sin embargo, cabe distinguir entre aquellas actividades 

con potencialidad econ6mica de expansi6n, de aquéllos 

que no son funcionales, al crecimiento general del sist~ 

ma estatal. 

En lo que concierne al primer grupo, es posible aumentar 

sus posibilidades de producci6n, facilitando su acceso -

a los mercados de bienes finales e insumos intermedios, 

al crédito, a la capacitaci6n y a los mecanismos de co-

mercial i:aci6n. Sin emba~go, para promover tales polítl 

cas, ·es indispensable promover además, la estructuraci6n 

y organi:aci6n del sector. Por una parte, áe deberán 

fortalecer las fo"11as asociativas de producción, y por -

otra, ajustar el marco legal y de política económica -

existente de manera que permita una efectiva promoción. 

Respecto a las actividades informales sin potencial de 

expansión-aquéllas que el costo de su apoyo supera los 

beneficios que se derivan de su funcionamiento-correspo!!. 

dería más bien, administrar los mecanismos existentes -

con el objeto de elevar sus ingresos, proteger a sus OC,!! 

pados y fundamentalmente, tratar de movilizar esa mano -

de obra hacia otras actividades, ya sea dentro del mismo 

sector pero con mayores niveles de productividad e in- -

greso o oejor aún, hacia otras actividades en el sector_ 



moderno urbano. Sin embargo, para que la movili:aci~n -

ocupacional resulte efectiva es necesario previamente ~ 

pacitar a dicha mano de obra. 

Finalmente, cabe plantear programas especiales de crea-

ción de empleos para su reubicaci6n ocupacional. 

7.4 Sector Moderno Urbano. 

las actividades econ6micas urbanas de tipo moderno, no -

obstante que aparentemente parecieran tener una menor i!! 

portancia dentro del empleo total debido a su peque&o ts 

maño relativo, son de enorme relevancia en mercados eap~ 

cfficos y por ello debe aplicarseles una política de -

empleo que también contempla su heterogeneidad interna 

como s.ector. Por una parte, corresponde promover .f.a rá

pida absorci6n del progreso técnico en actividades que 

operan, fincando límites, en mercados externos y en la 

produceí6n de bienes intermedios de uso difundido, como_ 

energía, qurmicas, metalicas básicas, comunicaciones, 

etc., ya que fortaleciendo sus niveles de compotencia y 

eficiencia se obtendrá unas divisas y se reducir&n los -

costos de producci6n respectivamente. 

Por otra parte, en el resto de las actividades de tipo -

moderno, orientados hacia el mercado interno y de bienes 

de consumo final, cabe orientar su desarrollo con base_ 

en un perfil tecnológico más intensivo en mano de obra, 

en las líneas de la opci6n estratégico de carácter inte~ 

medio, en que se busca con ello combinar el crecimiento_ 



acelerado y modernizante, con una elevada absorción de -

empleo productivo. 

Entre los instruneni:os específicos de política econ6mi

ca útiles para estos lineamientos de política de empleo, 

cabe destacar: la extensión de la vida útil de los equj_ 

pos; intensificaci6n del grado de utilización de la cap.2. 

cidad instalada, selección de tecnología importada; ada.e, 

taci6n y creaci6n de tecnologia apropiada y, en general, 

regulación del proceso de incorporación tecnológico, - -

etc. 

En sfnteais, la política hacia los sectores modernos coD· 

aiste en expandir aceleradamente, dentro de los límites_ 

preestablecidos, su producci6n de bienes y servicios, em 
pero regulando la tasa de crecimiento de la productivi-

dad media por ocupado, a través de la selecci6n de los -

bienea producidos, de cambios en los procesos producti-

vos y de la producci6n interna de bienes intermedios y -

de capital más adecuado a la dotaci6n estatal de recur--

sos. 

8) Políticas de Empleo en la Coyuntura.~ 
La situación un tanto reciente que se dió en las economías 

de Tabasco y de Tamaul ipas, así como a nivel nacional, han 

traído repercusiones anormales en el comportamiento de la 

Zf Para este apartado se ha tomado como base el documento de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Propueatas
de Acci6n a Corto Plazo en Materia de Empleo, 1982. 



ocupaci6n. Ello, ha hecho necesaria la formulaci~n a ins

trumentaci6n de políticas de empleo que tienden a aliviar_ 

esta situación en pla:os sumamente cortos, pero que habran 

de tener permanencia y continuidad para el diaefto et. polí

ticas a mediano y largo plazos. 

En este sentido, es necesario atender tanto a los trabaja

dores desalojados, así como a la nueva mano de obra que se 

incorpore a 1 os mercados de trabajo, ten i endo en cuenta 1 a 

rapidez y carácter efectivo de la creaci6n de empleos. 

Se requiere que la polftica de empleo en el corto plazo 

tienda básicamente a preservar las fuentes de trabajo exi~ 

tantee, a apoyar a los trabajadores que han sido deepla:a

dos de sus actividades y a recuperar los eaipleoa que re- -

cientemente han sido cancelados. 

En este sentido, es necesario que el gasto público, como -

una de las políticas que •ayor impacto tienen sobre el em

pleo, sea reorientado hacia la instrumentaci6n de nuevQs -

proyectos, al refor:amien-to de obras y empresas del sector 

público aftamente absorbedoras de mano de obra, a evitar -

la suspensi6n de algunas obras del sector público, a reac

tivar otras y a apoyar integral~ente a las pequeftas y •e-

dianas unidades de producci6n que son las que en mayor me

dida se han visto afectadas por la situaci6n econ6mica pr~ 

valeciente y las que en mayor cantidad absorben mano de -

obra. 

Como una acci6n especrfica complementario a lo anteriormen 



te sei\alado, se deberá buscar la instrumentación en un - -

plazo corto, de un sistema de informaci6n específico para_ 

la situación ocupacional, que además de ser de periodici-

dad breve y continua, cubra la informaci6n estatalmente, -

asf como todos los ámbitos de la actividad econcScaica, no 

solamente lo urbano, sino también lo rural, considerando 

loa aspectos cuantitativos asf como los cualitativos de la 

que a empleo se refiere. 

Finalmente, es necesario recalcar que los lineamientos de_ 

polftica anteriormente señalados, tan solo cocno algunas -

propuestas de otro tanto que pueden instrumentarse, deberán 

buscarse en un encadenamiento en el tiempo y en el espacio 

con otras políticas econ6micas que a su vez obedezcan a -

un planteaaaiento general dado en un contexto de planeaci6n 

global para el desarrollo. 



CON.CLUSIONES 
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e o N e l u s 1 o N E s 

l. El desarrollo econ6mico a diferencia del crecimiento, debe 

considerar un beneficio ascendiente y constante derivado 

de este ~ltimo, que equivale a igualdad de oportunidades -

econ6micas, sociales y políticas, en un marco de mejores 

condiciones de vida para toda la poblaci6n. 

2. En México, desde 1930 se iniciaron los intentos de una pi~ 

neaci6n de las actividades económicas; en la planeación r~ 

gional, en 1942. Sin embargo, por dificultades teóricas y 

prácticas los resultados que se obtuvieron han sido muy ll. 

mitados. 

3. En la elaboración de los diferentes planes, nunca se conal 

der6 específicamente el aspecto ocupacional, por pensarse_ 

que &ste sería consecuencia lógica del proceso de desarro-

11 o. 

Sin embargo, su atenci6n requiere de una política eepecífl 

ca de empleo en un marco de planeaci6n global. 

Las primeras bases se dieron en el pasado reciente, a tra

vés del Programa Nacional de Empleo, mismo que es necesa-

rio actual izar, refor%ar y promover, en aus ámbitos nacio

nal y estata 1. 

4. Es preciso redefinir esquemas e instrumentos de planeaci6n 

tanto a nivel global como regional, fincados en t&cnicas y 

metodologías que obedezcan a los requerimientos y poaibill 

dddes propias del país y de cada Estado, sin adoptar mode

los fuera de la realidad socio-econ6mica naciona;. 
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S. Los conceptos sobre empleo, subempleo y desempleo, de las 

diversas fuentes de informaci6n (Censos Econ6micos y de -

Poblaci6n), muestran una gran heterogeneidad te6rica que_ 

distorsiona la realidad. De ahí que es necesaria una re

definici6n conceptual, viable y homog6nea que permita co

nocer con certeza su situaci6n. Por otra parte y dada la 

falta de información reciente sobre ocupación, es impos-

tergable el reforzamiento o instrumentaci6n de mecanismos 

de información sobre empleo cuya cobertura y periodicidad 

responda a las necesida~es actuales. 

6. La política económica trazada a partir de la d6cada de los 

40's ha consistido en procurar una serie de incentivos di 

rectos e indirectos al sector industrial, a fin de que si~ 

viera co•o basa para el desarrollo econ6mico y social. 

Prueba de ello en Tabasco y en Tamaulipas, han sido los -

enormes porcentajes de la inversión pabl ica federal diri

gidas hacia este sector para su fortalecimiento. 

Sin embargo, en el caso de Tabasco, la industria se en- -

cuentra en un nivel incipiente y poco diversificado, ya -

que la mayor parte de este porcentaje ha sido destinado -

para la explotación de hidrocarburos. 

7. El auge petrolero en Tabasco, si bien en un momento - - -

irradió sus beneficios econ6micos y en ello, la situaci6n 

ocupacional, por las actividades que se desarrollan alre

dedor del mismo, produjo, entre otros aspectos, un aband~ 

no hacia la tradicional vocaci6n productiva del Estado, -



:.:J .. :' 

las actividades agropecuarias, así cOCDo una gran inflaci6n. 

Con ello, se restringió la oferta de bienes y servicios -

básicos a· la poblaci6n local. 

B. El proceso de planeación en Tabasco (y en el país en ge

neral) se vió subordinada a las exigencias de la explota

ción de hidrocarburos, siendo qUe esta actividad debí~ h,!! 

ber servido al proceso de planeaci6n para el deaarrollo. 

En un moaento dado, este hecho acarre6 graves conaecuen-

c i as sobre la ocupaci6n, acentuado adem,s, por el hecho de 

no existir dentro de la planeaci6n global, una polftica 

específica sobre empleo. 

9. En Tamaulipas la explotaci6n de hodroocarburos, a diferen-

cia de Tabasco, vino a constitufr una más de lae activida

des econ6aicas del Estado. Si bien de una importancia y -

necesidad mayor que las demás ramas, por lo que ee le dió_ 

gran apoyo, se sigui6 fortaleciendo al sector agropecuario 

para cuyo desarrollo contaba con la infraeatructura y bases 

adecuadas. Por ello, además de la diferencia con Tabasco_ 

en las cantidades de explotación, los efectos sobre el em

pleo fueran de menor impacto. 

10. En ambos Estados, asf como en el reato del pafs, las re-

ducciones en el presupuesto público, repercutieronasudam8!l 

te sobre la situaci6n ocupacional, produciendose desalojos 

de importancia principalmente eo la rama de la construcción 

y en peque~as y medianas unidades de producci6n, que elev~ 

ran sustancialmente las tasas de desempleo y todo hoce su-



poner que tal situaci6n se verá agravada cuando menos en 

el corto plazo. 

Ello supone una problemática que deberá ser atendida en -

dos niveles: primero, la recuperación de fuentes de tra

bajo para los trabajadores desocupados y desalojados y de,!. 

puéa, para la nueve mano de obra que afio con año, por le_ 

inercia propia, se incorpora al mercado de trabajo. 

11. Si. anteriormente se consideraba que la desocupación abie.!:, 

ta era un problema menor y en cambio el subempleo, por -

las altísimas tasas que mostraba, representaba una grave_ 

situación, desde principios de 1982, ambos aspectos son -

urgentes de a~ender en los dos Estados. Para ello, es n~ 

ceaario actuar ~nto en el corto plazo, con políticas y -

acciones eapecíricas en materia ocupacional, que permitan 

una rápida y efectiva respuesta en la creación de fuentes 

de trabajo, pero además reforzar las bases para una poi! 

tica de empleo que asegure resultados en el mediano y - -

largo plazos. 

12. En este sentido, las políticas econ6micas como instrumeu 

to de orientación de los gobiernos federal y estatales, -

deberán considerar específicamente sus efectos sobre la -

situaci6n ocupacional. Cabe destacar por su impacto en -

esto materia, las poi fticas de inversi6n y gasto público, 

fiscal, crédito, comercio exterior, tecnologfa, ingresos, 

precios y utilidades, asentamientos humanos y organiza- -

ci6n social para el trabajo, entre otros, mismas que deb~ 



rán ser el reflejo de un prop6aito nacional, sectorial y 

regional, en•arcadea en un contexto de planeaci6n global 

para el desarrollo. 

13. Exiete ad .. áa, la nec .. idad de oriWltar la polftica de 

empleo aelectiv .. ente, en intensidad y direcci6n, de -

acuerdo a potencialidad•• y neéesidadea de los segmentos 

poblacionalea que conforman loa sectores tradicional '"!l 

ral, info,..al urbano, moderno rural y moderno urbano. 



.CUAIROS ESTADIS~IOOS 
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Poblaci6a 
total 

CUADRO !Co. 1 

CATEGORIAS DE LA POBLACION DI RELlCIOI CON LA A~IVIDAD ECONOMICA 

Poblaci6n menor 
de 12 ai'los 

Pobl•ci.Sn de 
12 afloo 7 mb 
(poblac16n en 
edad act1Ya) 

l>Qbl.ac16n 
ecoa.IS•ica 
11e11te ac-: 
ti-

Poblaoib. 
ecoll6•1o!, 
•ente ta
&i:U.•• 

l!llapl.eadoe 
Q ocupacloe 

.O.••pl .. doe 
o 

.O..Ooupado• 

Con capao! 
dad pan 
t:rabajar 

con taoa~ 
clcl&d P ... -
... eate .~ 
:ra traba,1ar 

l 
Ple ... ente ooupadoe 

Subocupadoe o 
Sub•pleados 

.1 Allierto 

•oabierto 

Qla• ao buoaa •P1eo 
pero eetin di•:p11••
ta• a trabajar 1*jo 
cierta• coadicionee 

Q11• no bacan •
pleo 7 llO eeth Ü~ 
plleetoe • trallajar 

Ia"'1tdo• f!etca o 
•-tallleate 

hl'Mnae d-.lado 
... t.aaa. . 
Otroe, (reo•,¡ etc.) 

A t:l.eapo co•pleto . 1 

A ti•po parcial 

l Vietble \kcubhrta 
'Por ingreaoa 

In•leible f Por educaoi&n . . 
· Jl'oteaoial 

1 
Que han · tra11a,1ado 

Que auaca 1aan trabajado 
(nue•o~ trabajador••> 

\ Que ban tn11a,1ado . · · 

f Que nunca laoa tabajado 

1 
Quebaoer~• doaleti~o• 
Eatudient•• o colegial•• 
Otroe (jllbtladoa, peaaio 
na~oe 1 reatietaa 1 eto.T 

1 
Quebaoer.. dom&eticoa 

. Eatudlantee o ooleg1Ítlee 
Otro• (jubiladoa, peaaio 
aadoa, reatlataa, etc.T 

' 



Total Nacional 

Total 

Fomento Agropecuario 

Industria 

Comercio 

Transportes )" 
Comunicaciones 

Bienestar Social 

Administraci6n y 
eefensa 

Otros J} .. 

.1960 .· 

7 049.0 

390.2 
20.2 

318.2 

34.6 
15. 7 

1.5 

·. _.;· 
,, ·'· \ 

INYERSION.PUBLÍcAFEDERAL 

. Oli ! Iones de Pesos) 
' 

TABASCO , 

% 1970 . .,, 

29 2os.3 
100.0 1 .150.S 100.0 

s.2· 268.7 23.4 
s1.s 783.4 68.1 

-·-
8.9 66.S 5.7 
4.0 31.9 2~8 

0.4 

FUENTE: S.P.P. lnfor~aci6n sobre gasto p6blico 1960-1978. 
V. Informe de Gobierno Anexo 111, 1981. 
S.P. Direcci6n de ln~ersi6n POblica 1959-1963 • 

.11 e.u.e. COPLAMAR. 

1980 % 

486 177.7 
36 127.7 100.0 

1 925.4 5.3 
31 156.7 86.2 

60.7 0.2 
N 
1-' 

º' 

599.4 1. 7 
828.8 2.3 

126.2 0.3 
1 430.5 4.0 



S E O T O R 1 9 6 o 

TABASCO TAMA'QLIPAS 

Total. 1 220.2 ' 6)6.8 
Agropecuario 338.1 1 211.) 
Industria 430.6 1 661,0 

Extractiva 341.2 748.5 
Transformaci6n 28.6 672.0 
Construcci6n 55.7 196.2 
Electricidad 5.1 "·) 

Servicios• .1t51.5 2. 76.lt., 

CUADRO Ho • 3 

PRODUC'l'O IMTBRHO BRU'l'O 

(Millones de Pesos 1960) 

1 9 7 o 
RACIONAL TABASCO 'HllAULIPAS 

150 508.0 ) 362.2 11 700.3 
.2) 970.0 482.6 1 516•4 
4) 9)0;,0 1 586.0 ' 055.r. 

7 384.o 1 330.9 2 699.3 
28 9't2.o 54.5 1 71t3.5 

6 102,.0 181."9' i ... ~.8 
' . 

1 502.0 18.? 123.8 
l!a 608.0 1 293.6 5 128.3 

FUENTE: 1960, 19?0e Baaco de Mf:aico, S.A. 

1 9 8 o 

ilACIOllAL TABASCO TAMAULIPAS 

298 750.0 15 267.3 '18 133.2 
34 730.0 546.6 l1 858.7 

102 390.0 12 381.7 6 865.3 
.15 456.0 10 192.IJ 1 777•1 
68 0)4.0 372.5 ' 3 425.4 
1) 559.0 1 789•3 1 412.6 
5 31t1.o 27~·, . 250.2 

161 630.0 2 339.0 9 409.3 

1980, elaboraoi6n propia con ba•• ea informa.oi6n del. Baaco de Mf~ico, s.&. 

• Inclu7e: Tra119portea, Coee~lo 7 SerYloioa 
l'_· 

¡. ~. . : 

·'' 1 

'.· '!;- ·.' - -

{ ,t,_";,·'f·:'.··.1~::..-,!t;· .. 1_~·¡,~.h. 

NACIONAÍ 

521 069.ft 
.. 3 509.3 

194 307.:; 
3' 536.~ 

120 OOl.3 
)) 661., 

' 106., 
283 25:h~ 
. 

,, . 



quADRO No •. 4. '•; 

PRODUCCION DE PETROLEO Y GAS NATURAL 

[ s T /\ r o s N 

T 0 T A L 177 

C<ltlp(;che N.O. 34 N.O. 
~hiapas N.O. 69 N.O. 

Nuevo l.1.!Ón 94 247 1 326.6 

r11cbl il 2 9 13.5 
Son Luis Potosf 38 83 408.9 
T.'lb'.lr.co 1 107 869 68 073.6 

T <Jmc:io.J 1 i p.::is 537 771 8 793.1 
Vi.:rdcruz 2 370 2 590 98 983.2 

Agthw Terr-itoriales ~.D. N.O. N. D. 

FUENTE: Anuario Estadfstico de Petroleas Mexicanos. 

1/ Incluye: 1 326 de Coahuila y 1 de Puebla. 

167.0 

N.O. 

34 376.0 

299.0 

3.0 
152.0 

98 367.0 

11 802.0 

77 098.0 

16 070.0 

224 518.0 

113 789.0 

98.0 
. 46.0 

48.0 
293 192.0 

10 687.0 
66 539.0 

N. D. 

2 691 

6 207 

920 

19 23S 

" 60S ,) 

2 781 

~.D. 



CUADRO No. 5 

DISTRIBUCION DE LA roBLACION OCUPADA 

TABASCO 

ACTIVIDAD 1960 % 1970 % 1980* 

T o t a 1 140 556 100.0 189 335 100.0 369 324 

AGROPECUAR 1 O 99 654 70.9 111 897 59.1 157 701 

1 NOUSTR !Al 156 602 11 • 1 24 424 12.9 76 452 
Extractíva 2 108 1.5 6 059 3.2 10 341 

· Transformaci6n 9 136 6.5 11 170 5.9 15 512 
Construcci6n 4 077 2.9 6 627 3.5 49 489 
Electricidad 281 0.2 568 0.3 1 110 

SERVICIOS 25 019 17.8 40 139 21.2 121 137 

Comercio 9 698 6.9 12 496 6.6 
Transportes 3 514 2.5 3 408 1.8 
Servicios 11 807 8.4 18 934 10.0 
Gobier-no 5 301 2.8 

No Especificado 281 0.2 12 875 6.8 14 034 

FUENTE: VIII y XI Censos Generales de Poblaci6n 1960, 1970.D.G.E. S.l.C. 
con cifra.a ajustadas. 

% 

100.0 

42.7 

20.7 

2.8 
4.2 

13.4 
0.3 

32.8 

3.8 

Din~mica Demo9r~fica del Estado de Tabasco, CONAPO, 1980, estiMaciones 
con las cifras preliminares del X Censo Gener-al de Poblaci6n 1980,SPP 



CUADRO No. 6 

EMPLEO PERMANENTE Y EVENTUAL EN EL SECTOR PRIMARIO, 1980 

TABASCO 

Empleos permanentes Empleos Eventuales 
Subs~ctorcs 

No. ~ No. % 

T o t iJ 1 9-t 936 100.0 62 765 100.0 

A!:¡r i cu 1 tura 65 506 69.0 56 237 89.6 

- Ciclo corto c~n 
m.'i.x i mo periodo 
estacional) 31 044 32.7 - -- - -

- Perennes (en --
m.'iximo periodo 
cstdcÍon.:il) 34 462 36.3 56 237 89.6 

Gunaderfa 22 595 23.S 6 528 10.4 

- Bovino 21 646 22.8 6 528 10.4 
- Otros pecuarios 949 1.0 - - - - -
Silvicultur<i 2 313 2.5 - - - - -
Pesca 4 462 4.7 - - - - -

Total. de 

No. 

157 701 

121 745 

31 067 

90 678 

29 174 
28 228 

946 

2 366 

4 416 

FUE~TE: Est1muc1oncs con base en Estudio de Demanda de Empleo COPRODET, 1980 

Empleos 

% 

100.0 

77.2 

19.i 

57.5 

1s.5 

17 .9 
o.6 

1.s 
2.s 



CULTIVOS SUPERFICIE 
CULTIVADA 

Ciclo cor-to 

Maf: 66 838 
Arroz 4 657 
frijol 5 200 

Sorgo 825 
Ajonjolf 900 

T o t a 1 78 420Has. 

Plantaci6n 
Cacao 42 000 
Pl§tano 8 500 
Coco 30 000 
Caña de AzQ 
car 21 506 

Caf6 1 712 
Pimienta 600 

To t a 1 104 308 Ha• 

CUADRO No. 7 

PRODUCCION AGRICOLA. 

TABASCO 

1977 

RENDIMIENTO PRODUCCION 
KGS./HA- TONS. 

1 171 78 267 
1 350 6 887 

980 5 096 
2 000 1 6SO 

700 630 

92 530 

471 19 Sto : 
21 176 179 996 

1 009 30 280·; 

61 500 . 1'322 862. 

350 .. 599 
1 150 ;· 690 

. 1'554 237 

FUENTE: Secr2tarfa de Agricultura y Recuraoa Hldrauticos. 

PRECIO POR VALOR PROD. 
TON. (Miles de U 

.. 
2 900 226 974 
3 100 19 490 
4 750 24 206 
1 600 2 640 
6 000 3 780 

l ... 

. .. 

277 090 

35 000. 693 350 
sso 152 .997 

8 329 252 202 
' .. 

' 
240 317 487 

39 sso 23 690 

19 000 . 13 110 
• 1 

1'452 836 
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,., 

'; . i .. SUPERflClE CULTIVOS 
. ; 

CULTIVADA 

Ciclg cgct2 

Marz. 42 545 
Arroz 1 064 
Frijol 8 960 
Sorgo 1 185 

· Ajonjol r 280 
To te 1 ·54 034 

; 

Plantaci§n 

Cacao 42 000 -

PIAtano 8 500 
Coco ·30 000 
Calla de 
azGcar 20 sos 
Caf6 1 740 
Pl•ienta 320 

Total 104 356 

CUADRO No. 8 

PRODUCCION AGRICOLA 

TABASCO 
1978• 

. RENDIMIENTO PRODUCCION 
ICGS./HA. TONS. 

.. 
.. l 051 43 82S 

l 600 1 702 

897 ' 8 044 
3 200 3 792 

650 182 

57 545 

739 31 032 
22 394 190 350 

930 27 892 

65 513 1'363 000 

1 500 2 610 

l 200 384 

1'615 268 

PRECIO 
TON. 

2 900 
3 100 

4 750 
2 030 

6 sao 

44 000 
600 

9 040 

240 

35 000 

22 ººº 
fU[N 1 t.: ~cretar T • Cle Agr 1cu1 tura y Recureoa 111dr~u1 1 cos. 

VALOR PRODUCCION 
(MILES DE PESOS) 

127 095 
5 276 

38 209 

7 698 

1 183 
179 461 

1'365 408 

114 210 

252 144 

327 120 

91 350 

8 448 
2'158 680 

"' 10 
f.J 



C:\ TtGOR 1 /\ 
OCl.!Pi\CIONH 

ADMINISTRATIVOS 

1 • Ejecutivos 

1. Profcsionistas 
~ 

T~cnicos ..::. 

4. E1rp 1 olldos 

PRODUCCION Y 
'.~.VHENIMI ENTO 

s. Supervisores 

6. Profcsionistas 

7. T6cni cos 

s. Obreros Calificados 

9. Obreros No Cal i f. 

T o t a 1 

FUENTE: Encuesta COI 

CUADRO No. 9 

ORIGEN DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORIA OCUPACIONAL 
EN LA ACTIVIDAD PETROLERA 

O R 1 G E N DE LA M A N O OBRA 
T O T A L % TABASCO L. % ESTADOS VECI RESTO DEL 

NOS DEL SUR PAIS 
ESTE ~ 

21 100.0 7 33.3 14 

249 100.0 7 2.8 .. 235 
208 100.0 39 18.8 126 60.6 43 
823 100.0 124 15.1 i73 21.0 526 

485 100.0 180 37.1 270 ss.1 35 

191 100.0 49 24.9 55 27.9 
. 

91 
2 744 100.0 903 32.9 1 141 41.6 700 

7 008 100.0 3 127 44.6 2 572 36.7 1 309 
6 665 100.0 3 338 so.1 2. 767 41.5 560 

18 400 200.0 7 767 -. 42.2 . 7 118 38.7 3 513 

RODET 

INTERNA 
CIONAL "' ,. 

~ 

66.7' 

94.4 
20.7 

63.9 
N 
1\) 
,,¡ 

.2 

46.2 2 l .O 
25.5 
18.7 
8.4 

19.1 2 O.Q 



CflTEGORIA 
OCUPACIONAL 

AD~l IN 1 STRACt ON 

1. Ejecutivos 

2. Profesionistas 

3. T<icnicos 

.l. Empleados 

rrrnct.:cc 1 ON Y 
:.~.'\~1TENI r.: 1 ENTO 

5. Supervisores 

6. Pro·Pcs ion i st.os 
~ T6..:ni cos 1 • 

8. Obreros 
Cal iFicados 

9, Obreros no 
Calificados 

DE 4901 
A 8000 

81 

' ' ' ' - .. ·.·-~~;~; ·.'·:··· ~ - ... ... -.. -. ' ,· 
' ·,: ~-~¡' ,. •. .,; . 

·c~OR~ ~ .. 10·· ·= ;, 
: ' .,. ' • • .,~~ 1 •• '-, .. -...: - '.·: :-

DI STRl BUC10N DEl INGRESO'.'. 
. . -.~: .. ,: ' 

EN LA ACTIVIDAD PETROLERA. .. 
,-:. 

'. 

ING ESOS MENSUAl S 
DE 00 DE 12001 

% 12CDO "% A 15000 

355 

167 

31 0.44 3987 

1.22 1946 29.20 4638 

PESOS 
MAS DE· T O T hl 

% 15000 % 

21 100 21 

249 100 249 
208 100 208 

43.13 468 56.8 823 1\) 
1\) 

""' 

485 100 485 

197 197 
2577 2744 

2990 7008 

6665 .. 



CUADRO No. 11 

VALOR AGREGADO GENERADO POR lA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 
A NIVEL NACIONAL Y EN EL ESTADO DE TABASCO 

1 9 6 º· l 9 7 º· 1 9 7 5 
(Miles de pesos de 1960) 

INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACION 1 Q 6 o % 1 9 7 o % 1 9 7 s 

NACIONAL 16 665 200 100.0 61 216 897 100.0 78 090 190 

ESTADO 31 707 0.19 So 940 0.13 57 365 

FUENTE: Censos Industriales 1960,.1970~1975 

... .; 

'I> 

100.0 

0.01 

1\) 
N 
VI 

i' '.':. .\. : . 
• li 
)•'' 



... · ... · ... : .. 
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CUADRO No. J2 .• . ,._."'. 

PERSONAL OCUPADO EN LA· INDUSTRIA DÉ:fRANSFORMACION . . 
.'· . 

TABASCO· 

1970 

~ENSO DE CENSO 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION P!OBLACION INDUSTRIAL RELACION 

I A \ I B ) DE ale 

Alimentos,bebidas y tabaco 4 353 3 868 11.14 

Te~tiles,madera, cueros y otras 4 736 623 86.84 

Hule y qufmica 511 120 76.51 

Minerales no 111et:ilicos 658 218 66.86 

Otras industrias 1 414 173 87.76 
Insuficientemente especificados 824 

To t a 1 12 496 s 002 57.14 

FUENTE: Censo de Poblaci6n e Industrial 1970,D.G.E.,SIC. 

·. 



CATEGORIAS OCUPA- 1 
C 1 ON.\ LES 

ADMINISTRATIVOS 

1. EJECUTIVOS 
,, PROFt:SICNISTAS -· 
~ 

TEC~ICOS 
~· 

4. EMPLU.DOS 

CC'!STRUCC 1 O~ Y 
~W·~TEN 1M1 ENTO 

5. ~Ul'ERVISORES 

6. PROFESIONISTAS 
.., TECNICOS I • 

s. OBREROS CALI FI-
CADO S. 

9. CBRCRCS NO CALl 
FIC.'\l'OS 

T O T A L 

CUADRO No.13 

ORIGEN DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORIA OCUPACIONAL 

SECTOR: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

ORIGEN DE LA MANO DE OBRA 
EDOS.VECINOS RESTO DEL TABASCO % DEL SURESTE. % PAIS '% 

181 46.89 23 5.96 182 47.15 
42 46.16 14 15.38 35 38.46 

59 66.30 15 16.85 15 16.85 

108 51.67 93 44.5 8 3.83 

96 78.05 9 7,32 18 14.63 

32 66.66 - - 16 33,34 

49 37.69 24 18.46 57 43.85 

1 480 38.88 501 13.16 1 826 47.96 

6 804 76.70 525 ·5.92 1 542 17 .38 
8 8'il 64.'.t6 1 204 8.71\ ~ 600 26.8Q 

F!!E~TE: Encucst.:i solirc empleo, COPRODET, 1980 

TOTAL af 
¡O 

386 100 

91 100 

S9 100 

209 100 

123 100 

48 ioo 
130 100 

3 807 100 

8 871 100 
1 ~ 71\4 100 



T".MA~O P.E LA 
EMPRCSA k:ONTRATOS 

INDIVIDUA. 
LES 

'.::~.'.f'RES.\S 

rr:"uc:':~.s 79 

Olf'R(Si\S 
'·~Erl:\~AS i84 

n'.f'RES.,~ 

GRo\ND!::: 829 

rMl'RCS\: 
~.!IJY CRA~DES 2 872 

T ;,:- T ,\ l 4 055 

CUADRO No. 14 

CARACTERJSTICAS DEL CONTRATO LABORAL 
SECTOR: INDUSTRIA Dt LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO LABORAL 
CONTRATOS IN ONTRATOS OTROS CO! 
DI VIDUALES :: ON HONO• TRATOS. 

% CON REG.SIND. '.t RARIOS. '.f: 

25.93 - - - - 200 

95.94 - - - - 12 

39.53 1 268 60.47 - - -
25.89 8 183 73.78 36 0.33 -
29.48 9 451 68.72 36 0.26 212 

rt1ENTE: Encuci:;ta COPRODET 1980 

TO TA L "' ¡J 

~ 

74.07 270 100 

4.06 296 100 
j\"\ 

I') 
.\l - 2·097 100 

- 11 091 too 

1.54 13 75.t 100 



Af:o Poblaci6n 
TMCA Hombres Total 

1950 362 71:6 181 980 

--
1960 496 340 3.2 251 052 

1970 768 327 4.5 389 396 

1980* 1149 756 4.1 574 426 

CUADRO No. 15 

POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL 

TABASCO 

Mujeres Poblaci6n % TMCA Urbana 

180 736 79 582 21.9 

245 288 132 284 26.7 5.2 

378 931 257 337 33.5 6.9 

575 330 

FUENTE: Censos Generales de Poblaci6n, 1950,1960 y 1970 D.G.E. SIC 

Poblaci6n 
Rural 

283 134 

364 056 

510 990 

* Resultados preliminares del X Censo General de Poblaci6n, 1980 S.P.P. 

% TMCA 

78.1 

73.3 2.5 

66.5 3.4 



CUADRO No. 16 

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO NATURAL 
(Por ~ada mil habitantes) 

1960-1973 
TABASCO. 

AÑOS 
Natalidad Mortalidad General Cree. Nitural 

Entidad Pafs Entidad Pafs Entidad Pafs 

1960 45. 2 44.2 9.5 11.1 35. 7 33.1 

1965 46.7 44.1 8.0 9.4 38. 7 34.7 

1970 42.7 42.1 8.3 9.6 34.4 32.5 

19i3 45.7 45.8 6.3 8.2 38.9 37.6 

FUENTE: Estadfsticas vitales, Serie 1, No. 1, D.G.E. SIC,1975 



AÑO P. 

1960 

1970 

1980* 

CUADRO No. 17 

P.E.A. Y TASAS BRUTAS,NETAS DE DEPENDENCIA 

TABASCO 

E. A. Tasa media de Tasa Bruta Tasa Neta 
Crecimiento de de 

anual Participeci6n Participaci6n 

141 853 -- 28.6 47.9 

196 678 3.3 25.6 43.9 

375 329 6.7 32.6 53.3 

FUENTE: Censos Generales de Pobleci6n D.G.E.- SIC. 

Tasa 
de 

Dependencia 

2.5 

2.9 

2.1 

* Resultados preliminares del· X Censo de Poblaci6n, 1980,S.P.P. 

. ! 1 f ! 
. '. 



CUADRO No. 18 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
• 

TABASCO 

GRUPOS 1 9 6 o 1 9 7 o 1 9 8 o 
DE 

i:-nAn Total Hombres Mujeres Total Hombres Mu.ieres Total Hombres Muieres 

To t a 1 141 853 123 819 18 034 196 678 172 210 24 468 375 329 N. D. N. D. 
12 - 14 3 692 3 076 616 7 322 6 007 1 315 18 316 

15 - 19 24 227 21 700 2 527 31 582 25 961 5 621 53 856 

20 - 24 21 333 19 066 2 267 30 200 25 696 4 504 62 046 

25 - 44 55 776 49 629 6 147 82 525 73 863 8 662 152 946 

45 - 54 15 293 12 791 2 502 20 709 18 595 2 114 42 026 r 
. ·I 

55 - 64 11 699 9 596 2 103 12 797 11 501 1 296 21 360 I ·~' 

65 - + 9 833 7 961 1 872 11 543 10 587 956 24 779 

FUENTE: Censos Generales de Pobl aci 6n 1960 1970 D.G. E. SI l. )' resultados p rel iminares del X Cen- · 
so de Poblaci6n, 1980 S.P.P. 



GRUPOS DE 1 
EDAD rotal 

T o t a 1 28.6 

12 y + 47,9 

12 - 14 10.0 

15 - 19 45.9 

20 - 24 48.8 

25 - 44 54.6 

45 - 54 59.7 

55 - 64 64.0 

65 'I + 61.5 
-

CUADRO No. 19 

TASAS ESPECIFICAS DE PARTICIPACION 

TABASCO 

9 6 o 1 9 7 o 
Mornbres Mujeres Total Hombres 

49,3 7.4 25.6 44.2 
83.1 12.3 43,9 76.2 
16.1 3.5 11.9 18.9 
84.1 9.4 37.6 63.1 
93.0 9.8 48.7 86.o 

96.S 12.1 53.3 94.6 
97.6 10.0 56.3 94.8 
96.7 zs.2 54.3 92. ~ 
91.6 25.7 46,3 79.5 

r.iu.ieres Total 

6.5 32.6 

11.0 53.3 
4.4 19.0 

13.1 39.1 
14.0 61.0 
11.3 64.8 
12.3 70.9 
1 1 .6 66.1 
8.2 61.0 

1 9 8 

Hombres 

~~. º· 

o 

Mu.ieres 

N.D. 

f\. 
''I 
\;J 

FUENTE: 1960 y 1970, Estimaciones base en las VIII y IX Censos Generales de Poblaci6n, 
D.G.E., SIC. y resultados preliminares del X Censo General de Poblaci6n 1980,S.P.P. 



CUADRO No. 20 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TABASCO 

A C T 1 V 1 O A O 1 9 6 o % 1 9 7 o % 1 9 8 o -
T o t a 1 141 853 100.0 196 678 100.0 375 329 
AGROPECUAR 1 O 100 604 10.9 116 236 59.1 160 265 

1 NDUSTRI A 15 754 11.1 25 372 12.9 77 693 
Extracti va 2 159 1.5 6 294 3.2 10 509 
Transformaci6n 9 135 6.5 11 604 5.9 15 764 
Construcci6n 4 154 2.9 6 884 3.5 50 294 
Electricidad 306 0.2 590 0.3 1 126 

SERVICIOS 25 297 1.7 .9 41 696 21.2 123 108 

Comercio 9 829 6.9 12 981 6.6 
Transporte 3 505 2.5 3 540 1.8 
Servicios 11 963 8.5 19 668 10.0 
Gobierno 5 507 2.8 

No especificado 198 0.1 13 374 6.8 14 263 

% 

100.00 

42.7 

20.7 

2.8 
4.2 

13.4 
0.3 

32.8 

3.8 
FUENTE: 1960 y 1970, VIII y IX Censos Generales de Poblaci&n,DGE, SIC. 

1980, Estimaciones con base en las cifras preliminares del X Censo 



CUADRO No. 21 

POBLACION OCUPADA Y DESOCUPADA,PAIS Y TABASCO 

P E R SO NA S TASAS 
CONCEPTO 

P. r¡. A• Ocuoados Desocuoados Ocuo. Desoc1:1 

1 9 6 o 
Pafs 11' 253 297 11 '071 209 182 088 53.4 1.6 

Tabasco 141 853 140 556 l 297 99.1 0.9 

l 9 7 o 
País 13'872 876 12'897 200 975 700 93.0 7.0 
Tabasco 196 678 189 335 7 343 96.3 3.7 

1·9 8 o 
Pafs 23'687 684 22'621 738 1'065 946 95.5 4.5 
Tabasco 375 329 369 324 6 005 98.4 1.6 

FUENTE: 1960 y 1970, VIII y IX Censos Generales de Poblaci6n D.G.E.,SlC 
1980, Estimaciones con base a los resultados preliminares del 
X Censo General de Poblaci6n, S.P.P. 

¡,.; 
'-..~t 
1.n 



CUADRO No. 22 

PEA QUE DECLARO INGRESO POR GRUPOS DE INGRESO 

Y RAMA DE ACTIVIDAD 1970 
TABASCO. 

RM!A DE ACT 1-
Grupos de ingreso mensual de la PEA que declar6 ingresos (pesos) 

VIDAD Total Suma 
nas ta 

199 200-499 >00-999 

T?tal 196 678 169 821 26 485 78 895 34 982 

Agropecuario ~16 147 98 939 18 294 64 796 10 853 

Extractiva 6 045 5 866 137 363 862 

Transformaci6n 11 672 10 i14 1 098 2 617 4 398 
Construcci6n 6 854 6 625 311 906 3 493 
Electricidad 505 496 13 23 154 
Comercio 13 086 11 939 1 057 3 085 4 604 
Transportes 3 626 3 482 143 395 l 172 
::ervicios 19 727 18 615 3 639 3 597 5 034 
Gobierno 5 455 5 320 158 417 2 370 
lnsuf.Espcc, 13 561 7 825 1 635 2. 696 2 096 

FUENTE: IX Censo General de Poblaci6n, 1970 D.G.E., SIC 
Datos referentes a 1969 

1000-1499 1500-2499 2500-4999 i;ooo-9Q99 

11 321 9 345 6 037 1 756 

1 826 1 380 1 061 368 

465 1 921 1 732 317 
1 230 684 429 133 
1 130 462 270 82 

155 88 36 22 

1 191 900 741 243 
1 012 462 205 60 

2 373 2 568 917 346 

1 344 517 372 104 

595 363 274 81 

lOOOOv mlis 

1 000 

361 

69 

125 " • .. ~ .. 
25 

5 
118 

33 
141 

38 

SS 



CUADRO No. 23 

PROYECCIONES DE LA OCUPACION 

TABASCO. 

AÑOS Poblaci6n Tasa Desocup.!!. 
Total PEA Ocuoados Desocuoados ci6n Abierta 

1 9 8 o 1'149 756 375 329 369 324 6 005 1.6 

1 9 8 1 1'192 818 391 982 389 267 2 715 0.7 
1 9 8 2 1 '235 916 409 433 377 733 31 700 1.1 
1 9 8 3 1'279 285 427 087 387 965 39 122 9.2 
1 9 8 4 1'322 780 445 586 403 619 41 967 9.4 
1 9 8 5 1'366 194 465 139 421 353 43 786 9.4 
1 9 8 6 1'409 730 484 415 440 920 43 495 9.0 
1 9 8 7 1'453 429 504 469 462 265 42 204 8.3 
1 9 8 8 1'497 128 525 023 484 277 40 746 7.8 

FUENTE: Estimaciones con base en los resultados preliminares del X Censo General 
de Poblaci6n y, Proyeccionee Cemogr6ficas de Poblaci6n, Direcci6n del 
Empleo STyPS - CONAPO, 1980. 



SECTORES 1960 ECONOMICOS 

TO TA L 327 199 
AGROPECUARIO 160 982 

INDUSTRIAL 62 168 

Extractiva 7 526 
Transformaci6n 42 863 
Construcci6n 10 470 
Electricidad 1 309 

SERVICIOS 104 049 
Comercio 39 264 
Transportes 14 069 
Servicios 50 716 

% 

CUADRO No. 24 

POBLAO.ION -OCUPADA 

TAMAULIPAS 

1970 % 

100.0 369 495 100.0 

49.2 129 323 35.0 

19.0 89 048 24.1 

2.3 18 835 5.1 
13.1 45 448 12.3 

3.2 23 278 6.3 

0.4 1 487 0.4 

31.8 151 124 40.9 

12.0 44 709 12.1 

4.3 12 932 3.5 

15.5 93 483 25.3 

1 

FUENTE: Censos Generales de Poblaci6n, S.l.C. 1960, 1970. 

* Estimaciones. 

1980* % 

655 330 100.0 

160 556 24.5 

183 492 28.0 

--- --
--- --
-- --
--- -

311 282 47.5 

--- --
--- -
-- --

T.M C.A. 
1970/1960 1980/1070 

1.2 5.9 
-2.2 2.2 

3.7 1.s 
9.6 -
o.6 -
8.3 -
1. 3 -
3.8 7.5 

1.3 -
-o.B -
6.3 -

1 
'• 

,, 
... 
.) 



CUADRO Ntim. 25 

1 NVERSION PllBL IC,\ FEDERAL 

(millones de pesos) 

TAMAllll PAS 

CONCEPTO 1960. % 1970 % 198(.' 

ºfoti.ll N<ici on.:il 7 049.0 29 205.3 486 177.;' 
To t <.l 1 633.9 100.0 1 889.4 100.0 25 571. :! 

/.sropecuur i o 20. 1 3.2 513.3 '.??. 2 4 611.8 

1 ndustr i a 517.9 81. 7 884.1 46.8 14 915.4 
Con• ... rci o 327.4 
Transportes )' 

Comunicélciones 32.7 5.1 188.0 9.9 2 591.1 
Eienestar Social 63.2 10.0 297.0 15.7 2 333.2 
AJministración y 
Defensa 7.0 C.4 115.3 
Otros 'lJ 667.3 

FUENTE: S.P.P. Direcci6n General de Inversiones PGblicas 1960 -. 1970 
V. Informe de Gobierno, Anexo llJ, 1981. 

% 

100.0 
18.? 

58.3 
1.3 

10. 1 
J/ 9.1 

o.s 
.., " 
... • I 

J/ Incluye: Asentamientos Humanos, Salu<l Y .Scgurid.:id Social, Educa.::i6n, 
Cultura, Ciencia y T'cnica. 

'l/ c. u.e. COPLA~~M. 

N 
'>I 
· .. J 



CUADRO Ntim. 26 .. 
EVOLUCION DE LOS CULTIVOS EN TAMAULIPAS 

(hect,reas) 

,.. u L T V O s 
p E B 1 Q 12 Q ~ ESTRUCTURA PORCENTUAL 

" 1260 12zo 12zs 1260 12zo i2zs 
T O T A L 540 687 690 606 1 021 848 100.0 100.0 100.0 

frijol 45 670 8 795 27 829 8.4 1.2 2.7 

'·'" r.: 154 387 303 iil 297 039 28.6 44.0 :?9.1 
r-

Cti.rt.1n10 25 15 000 92 737 2.2 9.1 .;>. 
o 

·:;oy"'' 2 160 78 73::?, 0.3 7.1 
.\ 1 !:)Od6n 289 667 345 1 952 53.6 0.1 0.1 

Sor~o 50 938 300 025 467 713 9.4 43.4 -ts.s 
Cuii1.1 Je ..izCicar 34 50Q 42 672 5.0 .1. 2 

tbn<.:quO:n 26 010 13 174 3.8 t.3 

f"UDiT!:: ~~anual de Estadfstic.-is B:isicas. SPP. Direcci6n General de Economf.3 A9rfcol.:i S.~.rrn. 

~~------------.......... 



CUADRO Ntim. 27 

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS EN TAMAULIPAS 

Producci6n·Toneladas Valor de la·Producci6n 
C U l T 1 V o s Mi lea de Pesos 

I96a 19,D. ns's ¡gr;(5 i~'" l~'B 

T O T A L 398 774 3'309 084 4'030 861 457 098 1'196 424 5'246 444 
Frijol 21 287 4 820 19 283 28 567 8 917 125 956 
f.laf::: 211 903 . 563 181 603' 180 141 975 506 863 1'750 885 

21 859 " C~rtamo 8 15 015 63 139 254 450 .¡:.. 
¡-.1 

So:ya 1 160. . 6s ~is l 8$6 378 4S4 
' 39 736 . 208 535 Algod6n .74 : 456 . 

Sorgo 125 840 . 7.49 462 1 '052 675 . 78 021 472 161 2'097 017 

Caña de azCícar 1'949. 250 2'21~ .soo. 145 219 sos 41s 
\. 

1 •• ,''l .. · '. - . 

llenequ6n . ·: . 26 062, .. , .. 16. 266 39 093 131 267 
. .:". ~ ~ ' ~ 1 ! • ; 

FUENTE: 
- ~J. ;. .: 1 - ·:· :.·,~,}·:_·:.:.; .. ··,;;~ .. :·, ~~:.,.· 

Manual de Estadfat'i caa 86sicas:'.> S~Jt~'I;';;: •. 

Di recci6n Gener~I d,; Ecorioltfa,·Agrfcol~ 
-~.f·t' .. ; '._• ·::·_'.·:_:l;·'·~·~ ;: .. ~ ·. • .. 



196C Total 

Fr0pi~dad privada 
mayores de 5 h.:is. 

r1•op i '"dm'. pr ¡ v.:ida 
r. h,,~. o menos 

$ u m tt 

...... 1 t...J ... os 

1970 Toti:il 

rrupieJad privada 
1·.iyorcs de 5 has, 

rr·op i .::c.'.ir: privado 
5 h<l!;. o menos 

~ u m u 

• ,•1 

EVOLUCION DE 

,1 • •. _ 

' ... . . 
• . • 1 .·.,. 

. c'~o~o <''.• ~-~ • . '/ . . ~ . 
LAS TI ~RAS ·.DE PASTOS. Y: IJOSOUES 

r: ;,TA~u(¡~Af ,:·.~~:·::)>.:··· 
. (Hé~tarea•) · '· ..... -..,•:"-·' 

.:,1 .. • . _. .'. ' • : ·, ·-:: •. 1 ·: ~ .... !~- .... ~ . 

P A S T O S 
> ·:-··: t 

B O S Q U E S 

Llanuras Cerros· Suma Maderable No ~aderable Sum<1 

11 056 854.8 1'132 168.3· 2•189. 023.1 354 1s2.s 3•756.084.s 4•110 867.0 

. ' 782: 334. 7 777 403.8 1'559 738.5 305 072.8 3'402 278.2 3'707 351.0 

72.6 103~0 175.6 0.4 100.0 100.4 

782 407.3 777 506.8 1'559 914.1 305 073.2 3' 402 378. 2 3'707 451.4 
274 447 .s 354 661.s 629 109.0 49 709.3 353 706. 3 403 415.6 

1'404 557.t 1'630 483.5 3'035 040.6 237 990.8 1'416 051.1 . 1 '654 041.9 

1'124 587.t 1' 301 548.0 2'426 135.t 157 098.0 1'038.934.6 1'196 032.6 

.478.9 117.1 596.0 31.2 345.6 376.ft 

i•12s 066.0 1'301 665.1 2'426 731.1 157 129.2 1'039 280.2 1'196 -109 .4 

279 491.1 328 818.4 608 309.5 80 861.6 376 770.9 457 t:~s 

rucNrE: M<1nu~I de Estadfsticas B~sicas S.P.P. 

I' 
.¡:.. 
r....J. 



CUADRO NCim. 29 

EXISTENCIAS GANADERAS, AVICOLAS Y APICOLAS 
(N6m. de cabezas) 

A i o s 
1 9 6 5 1 9 7 o 1 9 7 s 1 9 7 8 

T o t a 1 3'363 372 2'f27 015 3'436 835 4'980 031 
Bovinos 575 240 634,855 699 469 735 933 
Porcinos 164 174 181 208 -195. 636 210 182 
Ovinos 163 832 175 615 ' 174 450 173 485 

1\) 
.¡:.. 
~ 

Caprinos 233 678 255 445 249 898 234 096 . 
Aves ' 2'210 157 1'148 238 2'079 392 3'587 360 
Colmenas 16~:281. 31 654 37 990 38 975 

FUENTE: Manual :de ·Eatadfaticas B~sicas S.P.P •. 
Di rece i&n Gener_al de· ~cono•f a. AÚrop45ct.iar_i a S.A°.R.H. 

, ..... ·~\._;::'.. _i;'. 

.'•1 

' ' ~: 

... 
• : ,. < 
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CUADRO Ntia. · 30 ·· · .. '. 

. i>RooueCioN ',ro~-ESTA._.t. vo.tliMEl"~• .. · 
: .' .·(··· , ) ' f ·~; .:! •_s._· . . :1: • • ,· -~~ .~(· .• -~~~\ ·:!.; 

. ·... :TAMAUf:tltA$ . . ··;1· · .. , 
·- '.' , ·,.\··;··--~·,~·-;''.'•:·r·"~:=:·~·1.~·:_~.1. ';-:t.~·>·.f¡·.>· .. ·,·1:· ,·;:_· 

Periodos . 
Especie 

Ma<lerubl es M3 rol lo 

Pino 

Encino 

l"rccios.-is 

Corrientes 
tropicales 

Otras 

No mader..1blc 

l xtle Ton. 

1 9 7 o 
105 t61 

3SO 

so 

104 761 

1 250 

1 250 

... ~. : ,\ l ,'. ; ' .#. ' " • ::~.-• ._: .. 1 ¡ .' 

·• l" -· 
.'i· . '.'..;; ·' " ; : 1 9 7 s ,. 

j 

:¡_J.~o··· : ~76 664 100.0 " . . ·. ~ :, . 

0.3· 731 1.0 

so 0.1 

0.1 

99.6 75 783 98.8 
100· 0.1 

100.0 1 400 100.0 

100.0 1 400 100.0 

FUENTE: Manuül de Estadfsticas Básicas S.P.P. _ 

.. 

1"9 1 7 % 
138 801 100.0 

1 625 1.1 

2 476 1.8 

1 035 o.s 
I'\~ 
.¡,.. 

132 793 95~7 
~-

872 o.6 



CUADRO NGm. 31 

VOLUMEN DE LA EXPLOTAC 1 ON PESQUERA POR PR l NC 1 PALES ESPEC 1 ES 

TAMAULIPAS 
1979 

Especies para 
A B S O L U T O S (ton.) i 

consumo humano En el pafs En la Entidad Participaci6n 
en el pafs 

TO T A L 396 003 28 403 7.2 
AtOn 26 262 263 1.0 

Cumurón 48 238 4 727 9.8 

Cazón 10 643 734 6,9 

Guachinango 4 598 635 13,8 

Lisa 7 126 1 475 20.7 

Mojarr-1 19 371 484' 2.s 
Osti6n 29 395 2 734 9.3 
Pargo 1 342 13 1.0 

Roba lo 2 119 146 6.9 

Sierra 9 783,·· 39i 4.0 

Tibur6n 12 609 ·, 202 1.6 
Tortuga 3 68s· 37 1.0 

Otr<is Especies 220 829 16 562 7,5 

% en la 
Entidad 

100.0 

0.9 
16.7 
2.6 
2.2 

s.2 
1.7 
9,6 
0.1 
o.s 
1 .. 4 
0.1 
0.1 

58.3 

FUENTE: Coordinaci6n Gener.al: d• loa Servicioa Nacionales de Eatadfatica, 
Geo9raffa e lnform&ticia E,I, Sector AlitNnt~~io en M6111;ico, MGxico,1981. 
S.P.P. ,· '·· ,. 

; 1 

:..: 
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. · , CUADRO NGm. 32: 

EMBARCACIONES.PESQUERAS SEGUN TONELAJE 
TAMAULI PAS 

1977' 1 

A B S O l U T O S 

NETO 

f; 
-Tonel aje 

.. ~-~\. R~h 'En la Entidad Participaci6n 
c:n el nacion.al 

To ta 1 27 069 1 759 6.50 

Hasta 5 t.~n. 23 818 1 519 6.4 
" " 

De 5 a 10 ton·. 250 60 24.0 

De 10 a 20 Ton. 201. 16 8.0 
.. 

!De 20 a 40 ton. 679 33 4.9 

De 40 a 60 ton.· 1 490 105 7.0 
De 60 a 100. ton~ 522 24 4.6 

De· m6s de 100 ton. 46 2 4.3 
J.:iso media de varia-
ci6n anual. 
1977/1971 s.o 8.6· 

.. 
. ' 

FÚENTE: Departamento de Pesca. 
Di'recci6n General de Planeaci6n, lnform6tica y Estadfstica. 

% En la 
Fnticf;::id 

100.0 

86.3 

3.4 
0.9 

1.9 

6.o 
1.4 

0.1 



CUADRO Núrn. 33 

POBLACION DEDICADA A LA ACTIVIDAD PES~llERA SEGUN CATEGORIA~ 

1971-19i5 

(!':limero) 

Cate!:}orfas 1 9 7 1 1 9 7 _5 

Absolutos ~ Absolut()s 

T O T A l 3 136 100.0 3 936 

Permisionarios 120 3.8 S3 
Pescadores 2 737 S7.3 3 455 

T~cnicos Pesqueros.!/ 247 7.9 310 

Obreros - - - - 38: 

Empleados 32 1.0 48 

% 

100.c 

2.1 

87.8 

7.9 
1.0 

1.2 

FUENTE: Dirccci6n General de Regiones Pesqueras, Subsecretarfa de Pesca. 
s. 1 • e. 

J} En 1971 el dato incluye tambitin a t~cnicos industriales. 



M U N ICIPIO 

M. laredo Rea 1 81 
Reynosa 

Matamoros 

Total 81 
1 9 8 o 
% 1981/80 

FUENTE: COPLADET 

CUADRO No. 34 

INDUSTRIA FRONTERIZA 1981/1980 
TAMAULIPAS 

NUMERO PERSONAL 
INVERSIONES* EMPRESAS OCUPADO 

33 897 261 034 

43 2 290 419 628 
29 1 655 2 288 872 

105 4 842 2 969 534 
94 3 323 2 074 842 
11 45.7 43.1 

* Mi lea da "Pesos 

SUELDOS Y 
SALARIOS* 

92 056 

173 930 
184 500 
451 286 

...• 
'l 

219 386 

105.7 



CUADRO No. 35 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION POR 

ESTRATOS DE PESONAL OCUPADO 
TAMAULIPAS 

1970 

RAMAS PRODUCTIVAS No. DE ESTAS. PERS. OCUP. VALOR AGREGADO 
NUMERO :g NUMERO ~ NUMERO % 

T O. T A L 2 701 100.ao 26 166 100.00 845 896 100.00 
Con 5 y .. noa pereon•• 2 245 83.12 4 773 18.24 68 682. 8.12 

Con 6 y ... pereon•• . 
456 16.81 21 393 81.76 777 214 91.88 

FUENTE: IX C.neo lnduatriat. DGE. SIC. 

I'\ 
.1. 
\:) 



CUADRO No. 36 
EMPRESAS MAQUILADORAS EN OPERACION Y PERSONAL OCUPADO POR MUNICIPIO 

TAMAULIPAS 
1966, 1971 y 1980 

M U N 1 C 1 P 1 o No. DE EMPRESAS PERSONAL OCUP.ADO 

1ª"" 1Q71 1asan 'ª'"" t07t •nan 

Nuevo Lar.do 3 24 11 2 145 4 oss 2 343 

Reynosa o 2 16 o 181 5 191 
Rf o Bravo o 1 o o 90 o 
Metaaoros 1 34 48 168 3 373 15 023 

To t • 1 4 61 75 2 313 7 699 22 551 

' 

FUENTE: E•tudio del Dee.,.rollo Co.srcial de I• Fron~ra Norte. SIC. 



CUADRO No. 37 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR PERSONAL OCUPADO EN EL COMERCIO 

TAMAULIPAS 

No. DE ESTAB. PERS. OCUP. RENUN. TOTALES VALOR AGREG. CENS. 

ABSOL. % ABSOL. % ABSOL. % ABSOL. % 

1 9 7 o 
TOTAL -ia 401 100.0 33 390 100.0 310 580 100.0 1 362 779 100.0 

Con S y -noa 
personas 11 632 93.8 19 579 58.6 57 288 18.4 398 184 29.2 

·Con 6 y .as 
persone• 769 6.2 13 su 41.4 253 292 81.6 964 595 70.8 

1 9 7 5 
TOTAL 13 331 100.0 35 368 100.0 697 794 100.0 2 950 379 100.0' 
CGn 5 y -noa 
peraonea 12 503 93~8 19 94i 56.4 131 582 18.9 754 275 25.6 
Con 6 y 116a 
peraonaa 828 6.2 ·15 421 43.6 566 212 81.1 2 196 104 74.4 

FUENTE: VI y VII C.naoa c ... roial••• 1970-1975. S.P.P. 

BRUTO 

i 



RAMA DE 
ACTIVIDAD 

TO TA L 

Autobuses de 
pasajero• --
(urbano-sub-
urbano, for! 
neo). 

Transportes 
de carga - -
(niaterial is-
tas y en ge-
néral 

Transporte -
de autom6vi-

CUADRO No. 38 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SUBSECTOR TRANSPORTES 
TAMAULIPAS 
• 1975 

No. PERS. REMUN. YALCR AGREG. ,, 
~ % ESTAB. OCUPJ TOTALES CENSAl BRUTO 

578 100.0 5 606 100.0 88 703 100.C> 303 764 

32 s.s 1 962 35.0 46 012 51.9 16 639 

369 63.8 1 669 29.8 37 755 42.5 173 068 

les (alquiler 
si ti o,tur is-
mo) 157 27.2 1 750 31.2 - - 88 821 
Otros 20 3.5 225 4.0 4 936 5.6 25 236 

FUENTE: VIII Censo de Transportes y C:O.unicacionaa. S.P.P. 

% 

100.0 

1' .. , 
··' 

s.s 

57.0 

29.2 
8.J 

~--------------..... -



CUADRO No. 39 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS EN El SUBSECTOR DE LOS SERVICIOS POR RANA DE 

ACTIVIDAD 
TAMAULIPAS 

1975 

RAMA DE No. PERS. REMUN. VALOR 
% % ~ AGREG. ACTIVIDAD ESTAB. OCUP. TOTALES CENSAL 

' ' ' . RDIM'n . 
TOTAL 8 740 100.0 24 378 100.0 411 940 100.0 972 060 
&E:X1 IME: [1ic is:R 3 945 45.1 12 624 51.8 216 852 52.6 461 574 Prep. y vente de 
el i111entoa 2 125 24.2 6 032 
Prep. y ven~ de 24.8 78 115 19.0 157 945 
bebidas alc9h. 
Cent:roa recre•~! 

1 004 11.s l 989 a.3 26 926 6.5 72 709 
6.o 61 456 voa y otro• 520 2 558 10.s 14.9 136 667 Aloj••iento T••P• 296 3.4 2 045 s.2 50 355 12.2 94· 253 S.rv1 PeracM1alea 4 195 54.9 11 754 48.2 195 088 47.4 510 486 S.rv. de .., .. fl•!!. 

za particuler 185 2.1 1 58~ 6.5 27 181 6.6 37 229 Serv. de P•efe. 
y Ucnicoa 514 s.9 1 929 1.9 62 929 15.3 147 417 Serv. d.• Repar. 
en general 2 332 26.7 4 346 17.8 45 525 u.o 137 478 S.rv. de Aaiat. 
-'dio• '/ aooiel 628 1.2 1 117 4.8 .. 16 286 4.0 58 251 S.rv. de A .. o 1 010 11.6 1 843 7.6 23 978 S~8 74 138 Oi:i-oa S.rv. 126 1.4 870 3.6 19 189 4.7 55 973 
FUENTE: VII Cenao de Servicioa• SPP~ 

% 

100.0 
47.5 

16.2 

1.s 
14.l 
9.1 

52.S 

3.8 

lS.2 

14.l 

6.o 
1.6 
S.8 

----------



CUADRO N(im. 40 

P\'.>BLACION TOTAL, URBANA Y RURAL 

-
,\ o Poblaci6n TMAC Hombres lil.ujeres Poblaci6n % TMAC Poblaci6n 

lt 
Tot.:i I Urbana 

1940 ·-<.: •I )\.. 832 208 763 45.5 

1930 ;- tS 167 4,6 360 278 357 889 380 281 42.9 6.2 

1960 l 024 182 3.6 . 513 915 - 510 267 612 757 59.8 4.9 

19;"0 l .¡56 858 3.6 725 463 731 395 1 004 435 68.9 s.1 
195'0* 1 924 934 2.8 953 773 971 161 

FUn:TC: Ccn~os Generales de Poblaci6n 1940-1950-1960-1970. · D.G.E. S. l.C. 

~· ::'ifras Preliminares del X'Censo de Poblaci6n, S.P.P. 

Rural 

250 069 

337 886 

411 425 

452 423 

% TMAC 

54.5 

47 .1 3.0 

40.2 2.0 

31.1 1.0 
'.) 

~ ... ,'l .. 

. 



A Ñ O s 

1960 

1965 
1970 

1971 

1972 
1973 
1974* 

CUADRO No. 41 

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO NATURAL 

TAMAULI PAS 

(Por cada mi 1 habitantes) 

Natalidad Mortalidad General c .... ,_ i mi An.f.r 

Entidad Pafs Entidad Paf s Entidad 

40.9 44.2 .:8.3 11.1 32.6 
40.7 44.1 7.4 9.4 33.3 
38.1 42.1 7.2 9.6 31.5 
37 .3 42.5 6.4 8.7 30.9 
43.4 43.2 6.3 8.8 37.1 
44.9 45.8 6.4 8.2 38.S 
42.3 6.0 36.3 

FUENTE: Estadfsticas Vitales, Serie 1 No. 1 S.l.C. D.G.E. 1975. 
Imagen DemogrAfica 1960 - 1973. 

* 1974 S.S.A. Departamento de Planeaci6n y Evaluaci6n. 

111~~··-~• 

Pafs 

33·.1· . 
34.7 
32 .• s 
33'.8 

34-.4 
37.6 

-..... 
·-~ 
\Jl 



Principales s U M A Entidades 
Receotoras 

T O T A l 94 889 

~ucvo lc6n 28 3:!2 

Sc:ln luis Potosf j 047 

\lcracru: . 14 387 

~!i:o.t.rito Fc<leral 22 370 

J !: r o s ..,.., 763 ..... 

CUADRO No. 42 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERESTATALES 
1960 

% Principales 
SUMA En1'idades 

de origen 

100.0 TOTAL 291 379 

29.8 Nuevo le6n 67 852 

7.4 San luís Potosf 54 820 
' Coahui la 28 209 

15 .2 Veracruz. 24 537 
Guanajuato 24 530 
Jalisco 16 141 
Zacatecos 11 514 

:.:3.6 Distrito Federd 7 066 

24.0 O t r o s 56 710 

fUG:TE: Ccn:o General de Poblaci6n 1960 S. l ,C. D.G. E. 

% 

100.0 

.23.3 

18.8 

9.7 
8.4 
8.4 

5.5 
3,9 
2.4 

19.S 

Saldo 
Mi9ratorio 

+ 196 490 

+ 39 530 

+ 47 773 

+ 10 150 

- l 1 s ".'04 

-l· 33 9.:l7 

{\J 

'.JI 

'·' 



Principales 
Enti <'odes s U M A 
Rccc1Jtoras 

T O T A L 176 910 

..:nn Luiz rotosf 13 197 

\u evo Lc6n 64 764 
Vcracru: 21 428 

~~ i str i to f cdera 1 33 614 

o 1: r o s 43 907 

CUADRO No. 43 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERESTATALES 

1970 

Principales 
% Entidades s U M A 

de origen 

100.0 TO TA l 318 305 

7 .4 San Luis Potosf 75 320 

36.6 Nuevo Le6n 68 075 

12.1 Veracruz 33 620 

Coahui la 28 809 

Guamijuato 24 402 

Jal i seo 13 742 

19.0 Distrito Federal 11 215 
Zacatecas 11 162 

24.8 O t ros 51 960 

FUENTE: Censo General de Poblaci6n 1970. S.l.C. D.G~E. 

Saldo 
?b : 

Migratorio 

100.0 +·141 395 

23. 7 . + 62 123 

21.4 + 3 311 

·10.6 + 12 192 
'" 

"9~ 1 ; 

7.7 "' .. 
4.3 

3~5 - 22 399 

3.5 
16.3 .. - 8 053 



CUADRO No. 44 

POBLACION TOTAL POR SUBREGION Y PARTICIPACION PORCENTUAL DENTRO DEL TOTAL 

1950, 1960, 1970, 1980. 

SUBREG 1 ONES 1950 1960 1970 1980* 
No. DE % DEL No. DE % DEL No. DE % DEL No. OE 
HABITAN. TOTAL HABITAN- TOTAL HABITAN. TOTAL HABITAN. 

t. Laredo 62 480 8.7 100 280 9.8 155 502 10.7 217 517 
11. Reynosa 112 752 15.7 182 254 17.8 280 263 19.2 394 611 

111. Matamoros 138 606 19.3 207 671 20.3 . 256 497 17.6 323 389 
1 V. S. Carlos 18 672 2.6 22 973 2.2 24 481 1.7 26 949 
v. Victoria 117 780 16.4 148 393 14.5 202 678 13.9 254 091 

VI. Tul a 39 499 5.5 . 48 650 4.8 52 934 3.6 57 748 
V 11. Mante 78 998 n.o 114 593 11.1 178 819 12.3 242 543 

V 1 11. Tamf)ico 149 380 20.8 199 368 19.5 305 684 21.0 408 086 
TOTAL ESTADO 718 167 tao.o 1 024 182 100.0 1 456 .858 100.0 1 924 934 

FUENTE: VII, VIII y IX Censos Generales de Poblaci6n, OGE. de la SIC. 

* Proyecciones. Unidad de Asentamientos Humanos, Centro SAHOP. Tamaulipas. 

% ~[L 
TOTAL 

11. 3 

20.s 

16.8 

1.4 
13.2 

3.0 
12.6 
21.2 

100.0 



l 

ESTRAT\JS 
EDAD 

T ..; T A l 1 
o - 11 

12 - + 
12 - 19 
2.) - 24 
25 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
ns - + 

th'M~RES 

o - 11 
12 - + 
12 - 19 
2,) - 24 
25 - 44 
45 - 54 
55 - G4 
o) - ;. 

f'l•JJERES 

o - 11 
12 - + 
12 - l';I 
2.J - 24 
25 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
05 - + 

CUADRO No •. ;:i 

POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

TAMAULIPAS 

1960 "' 1970 % 1980• "' 
024 182 100.0 1 456 858 100.0 1 924 934 
36;1 9:N 36.1 553 546 38.o 667 952 
654 192 63.9 903 312 62.;) 1 256 982 
179 738 17.5 261 961 18.0 371 512 

89 '.JN 8.8 t 19 002 8. 2 182 869 
231 913 22.6 31;1 255 21.9 440 809 

71 253 7.0 87 049 6.0 125 121 
47 418 4.6 61 857 4.2 71 223 
3J ~OiJ 3.3 54 188 3.7 65 448 

5 13 915 100.0 725 463 l ºº·o 953 773 
188 186. 36.6 278 765 38.4 333 821 
325 729 ú3.4 446 698 61.6 ó19 952 
89 586 li.4 129 708 17.9 184 078 
42 265 8.2 55 021 7.ó 92 516 

113 747 22.1 156 087 21. o 213 645 
3ó 900 7.2 45 181 6,2 61 995 
25 614 s.\) 32 303 4.4 35 290 
17 717 J.4 27 898 J.8 32 428 

510 267 1 JO, O 731 395 100, o 971 161 
l8 l 8J4 35.ó 274 781 37.G 333 108 
328 463 64.4 456 Gt4 62.4 638 053 
90 152 17.7 132 253 18. 1 188 4J6 
47 805 9.4 63 981 8.7 92 26.) 

118 166 23.1 162 668 22.2 225 310 
34 353 6.7 41 868 5.7 63 125 
21 8J4 4.3 29 554 4.u 35 ':133 16 183 :;. 2 26 290 3.6 33 019 

fi.IENfE: Censos Generales de Poblaci6n 196v, 15170. SIC. OGE. 

* Proyecciones de Poblaci6n. CONAPO, DIR. DEL EMPLEQ. 

% 

100.0 
34.7 
65.3 
19.3 
9.5 

22.9 
6.5 
3.7 
3.4 

100.0 
35.0 
65.0 
19.3 
9,7 

22,4 
6.5 
3.7 
3,4 

100, o 
34.3 
65.7 
19.4 
9.5 

23.2 
6.5 
3.7 
3.4 



CUADRO No. -ltl 

TASAS DE PARTICIPACION 

TAMAULI PAS 

P o b l a c i oS n •sas de Participa-

Co>ncepto 
ci6n 

,, Total 12 V + Econ.Activa Bruta Neta 

1960 

Total 1 024 182 654 192 333 299 32.5 50.9 
Hombres .513 915 325 729 279 092 54.3 85.7 
Mu.icrc" 510 :?67 328 463 54 207 10.6 16.5 

1970 
Total 1 456 858 903 312 383 380 26.3 4Z.4 
ltombr-cs 725 463 446 698 309 798 42.7 69.3 
Mu.icres 731 395 456 614 73 582 10.1 16.1 

19!'0 ,, 

Tot<1I 1 924 934 l 274 594 682 655 35.5 53.6 
Hombres 953 773 629 362 577 364 60.5 91.7 
~lujeres 971 161 645 :32 105 291 10.s 16.3 

FUENTE: Censos Generales de Poblaci6n 1960, y 1970 SIC. DGE 
· 1980 Estimaciones con base a las cifras preliminares del X Censo de Po

blaci6n, ~.P.P. y Proyecciones Demogr~ficas, CONAPO.Direc. del Empleo -
STyl'S 



CUADRO No. 4'/ 

PEA POR GRUPOS DE EDAD, SEXO V TASAS ESPECIFICAS DE PARTICIPACION 

T A M A U l 1 P A S 
A ~ O S Grupos 

p o b 1 a e i 6 n P. E. A. Tasas de Participaci6n 

de Edad T o t a 1 Hombres !Muieres To t a 1 Ho•bres lllu ieres To ta 1 Hoinbres Muieres 
1 9 6 o 12 - + 654 192 325 729 328 463 333 299 279 090 54 209 50.9 85.6 16.5 

12 - 14 74 569 37 781 36 788 11 119 9 926 1 193 14.9 26.3 3.2 
15 - 19 105 169 51 805 53 364 46 255 37 678 8 577 43.9 12.7 16.0 
20 - 24 89 970 42 165 47 805 49 839 40 972 8 867 55.4 97.1 18.5 zs - 44 231 913 113 747 118 166 131 108 112 354 18 754 56.5 98.8 15.9 
45 - 54 71 253 36 900 34 353 43 624 36 514 7 110 61.2 98.9 20.7 
55 - 64 47 418 25 614 21 804 30 874 25 221 5 653 65.1 98.5 25.9 
65 - + 33 900 17 717 16 183 20 480 16 427 5 053 60.4 92.7 25.0 

l 9 7 o 
12 - + 903 312 446 698 456 614 383 380 309 798 73 582 42.4 69.3 16.1 "' V\ 12 - 14 112 926 57 063 55 863 10 520 6 846 3 674 9.3 12.0 6.6 ,_. 
15 - 19 149 035 72 645 76 390 52 853 34 812 18 041 35.5 47.9 23.6 
20 - 24 119 002 55 021 63 981 58 010 41 928 16 082 48.7 76.2 25.1 
25 - 44 319 255 156 587 162 668 165 269 140 601 24 668 51.8 89.8 15.2 
45 - 54 87 049 45 181 41 868 45 699 40 318 5 381 52.8 89.2 12.8 
55 - 64 61 857 32 303 29 554 31 155 27 827 3 328 50.4 86.1 11.3 
65 - + 54 188 27 898 26 290 19 874 17 466 2 to8 32.2 62.6 9.1 

1 9 8 o* 
12 - + 1'274 594 629 362 645 232 682 655 - -- - -- 53.6 - --12 - 14 152 657 77 492 15 165 29 015 - -- -- 19.0 -- --15 - 19 217 843 106 134 111 709 89 533 - -- -- 41.1 -- --20 - 24 184 737 91 750 92 987 116 342 - -- -- 63.0 - --2.5 - 44 424 340 205 583 218 757 280 052 - -- -- 66.o -- --45 - 54 123 974 62 187 61 787 78 494 - -- -- 63.3 - --55 - 64 SJ 574 40 751 42 823 46 718 - -- -- 55.9 - --65 - + S7 469 45 465 42 004 42 501 --- -- 48.6 -- --

FUENTE: Censos Generales de Poblac16n 1960 - 1970, S. l.C. D.G.E. 
"' fstimacior.cs con base a las cifras prcl i111inarcs del X Censo General de Poblaci6n S.P.P. 



CUADRO No. 45 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

TAMAULI PAS 

RAMA DE ACTIVIDAD 1 9 6 o 1 9 7 o 
NG111ero % NGmero % 

roblaci6n Econ6micamente 
Activa 333,299 100.0 383,380 100.0 
Agricultura, ganaderfa, 
silvicultura, caza y -
pesca 167,649 50.3 133,800 34.9 
Industria 62,660 18.8 94,311 24.6 

Extractiva 5,999 1.8 19,552 5.1 
Transformaci6n 43,995 13.2 48,306 12.6 
Construcci6n 11,665 3.5 24, 153 6.3 
Electricidad,gas,etc, 1,000 0.3 2,300 o.6 

Servicios 102,990 30.9 155,269 40,5 
Comercio 38,663 11.6 46,006 12.0 
Transporte 14,332 4.3 13,035 3.4 
Servicios 49,995 15.0 82,043 21.4 
Gobierno - - -- 14,185 3.7 

FUENTE: Elaborado con base a informaci6n de los VIII y lX Censo Gene
rales de Poblaci6n, 1960 y 1970, D.G.E •. S.l.C. 



CUADRO No. 49 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR POSICION EN EL TRABAJO Y RAMA DE ACTIVIDAD 

1970 
TAMAULIPAS 

RAMA DE Datr6n,empl"!., Obrero o !Jornalero o lrabaJador Ejidatario 
ACTIVIDAD. 

TOTAL laario o·eiaDI empleado pe6n por su cta. 

NG•ero % NG.ero % NG-ro % NG-ro % NG.ero % NG11ero % 

S U M A 383 380 100.0 26 453 6.9 .. so 955 47.2 17 4'3 20.2 57 507 15.0 25 303 6.6 

Agropecuario 133 800 100.0 4 148 3.1 12 571 9.4 61 949 46.3 20 070 15.0 26 627 19.9 
.. 

Industria 94 311 100.0 5 975 6.3 67 008 71.1 10 "4 11.1 9 057 9.6 .... ---
Extractiva 19 552 100.0· 98 0.5 18 359 93.9 860 4.4 196 1.0 -- ---
Transformaci6n 48 306 100.0 4 299 8.9 31 303 64.8 4 396 9.1 6 859 14.2 -- ---
Construcci6n 24 153 100.0 1 353 5.6 ·15 482 64.1 s 048 20.9 1 956 8.1 -- ---
Electricidad 2 300 100.0 225 9.8 1 864 81.0 140 6.1 46 2.0 -- ---

Servicios 155 269 100.0 15 965 •10.3 99 101 63.8 7 634 4.9 27 173 17.5 -- ---
Comercio 46 006 100.0 6 073 13.2 23 003 so.o 2 024 4.4 12 054 26.2 -- ---
Transporte 13 035 100.0 1 277 9.8 8 616 66.1 821 6.3 2 073 15.9 - --
Servicios_ 82 043 100.0 8 615 10..S 54 148 66.0 3 938 4.8 13r045 15.9 -- --
Gobierno 14 1SS 100.0 - -- 13 334 94.0 851 6.0 -- -- -- ---

FUENTE: Elaborado con base en datos del IX Censo General de Poblaci6n, 1970. D.G.E., S.l.C. 

Trabajador 
fa•. ein ret. 

NGmero % 

15 719 4.1 
8 429 6.3 
1 827 1.9 

39 0.2 
N 

1 449 3.0 
314 1.3 

25 1.1 

.5 397 3.5 
2 852 6.2 

248 1.9 
2 297 2.8 --- -



A Ñ o s 

1970 - 1971 

1971 - 1972 

1972 - 1973 
1973 - 1974 
1974 - 1975 

1975 - 1976 

1976 - 1977 

1977 - 1978 

1978 - 1979 

1979 - 198ol' 

CUADRO No. 50 
NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS POR NIVEL EDUCATIVO 

TAMAULIPAS 

Educaci6n Media Educaci6n 
Básica lerainal ::>uparaor No ..... I ~erior 

38 945 1 104 7 077 2 052 4 609 
42 569 1 315 9 121 2 009 5 500 
47 219 1 781 10 673 2 420 7 692 
52 666 1 851 12 334 2 656 8 462 
58 825 1 864 13 835. 2 968 9 375 
65 649 1 869 16 816 4 024 11 598 
76 617 1 835 21 228 8 233 14 382 
83 257 1 773 21 541 7 796 13 775 
88 935 

93 736 1 793 23 89.5 8 792 19 500 

Total 

377 480 

469 215 

573 447 

FUENTE: Manu.I da Eatadfáticas Básicas Sociodemogrlficas. Sector Educaci6n. 
T ... ulipaa, S.P.P. 

lf Eatedfa~ica BAaica del Siate•a Educativo 1979-1980. S.E.P. 



CUADRO No. 51 

POBLACION OCUPADA Y DESOCUPADA Y TASAS DE DESOCUPACION 

Concepto 
p e r s o n a s Ta s a l!!I 

P. E. A. Ocupados Oeaocupados Ocupaci6n Deaocupaci&n 

1950 
Pafs 8 345 240 8 240 063 105 177 98.74 1.3 
Ta•pa. 234 121 231 919 2 202 99.06 0.9 

1960 
Paf a 11 253 297 11 071 209 182 088 98.38 1.6 
Ta•pa 333 299 327 199 6 100 98.17 1.8 

1970 
Paf a 13 872 876 12 897 200 975 700 93.00 1.0 
Tamps. 383 380 369 .495 13 885 96.38 3.6 

1980* ., 

Paf a 23 687 684 22 621 738 106S 946 95.SO 4.5 
Tampa 682 655 6SS 330 27 326. 96.00 4.0 

FUENTE: Cen90a Generet .. de Pobleci6n. VII.VIII y IX~ D.G.E. S.l.C. 
* Esti.acion•• eft bese a las cifra• preli•inarea del X Censo General de Po

blaci6n (PEA) y, a tendencias observadas. 



GRUPO DE TO T A l 
EDAD P.E.A. Desoc. 

TOTAL 383 380 13 885 

12 - 14 10 520 488 

15 - 19 52 853 2 841 

20 - 24 58 010 2 277 

25 - 44 165 269 5 093 .. 
45 -·54 45 699 1 492 

55 y m6s 51 029 1 694 

CUADRO No. 52 

PEA DESOCUPADA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

1970 
• 

Taea HOMBRES Tasa MUJERES 
Deaoc. P.E.A. Deaoc. Deeoc:. P.E.A. Desoc. 

-
3.6 309 798 8 299 2.7 73 582 5 586 

4.6 6 846 268 3.9 3 674 220 

5.4 34 812 1 799 5.2 18 041 1 042 

3.9 41.928 1 370 3.3 16 082 907 

3.1 140 601 2 889 2.0 24 668 2 204 

3.3 40 318 923 2.3 5 381 569 

3.3 45 293 1 050 2.3 5 736 644 

FUENTE: IX Censo General de Poblaci6n. S.l.C. D.G.E. 1970. 

Tasa 
Ocsoc. 

7.6 

6.o 

s.s 
5.6 

8.9 

10.6 

11. 2 



NIVEL DE TOTAL 
INGRESOS 

P.E. A 383 380 

reclar6 
Ingresos 353 128 
lfosta 199 40 198 

.200 - 499 87 862 

500 - 599 22 528 

-600 - 999 85 852 
1000 - 1,499 44 504 
1500 - 2,499 36 608 

2500 - 4,999 24 780 
5000 - 9,999 6 994 

10.000 y m:ls 3 8()2 

CUADRO No. 53 

PEA QUE DECLARO INGRESOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

1970 

Agricul. 
Gillnad. Petr§. Extra_E T"ansfo.c. j:onatru.= Elec-

Si lvic. leo ti va maci6n '· ci6n ltri c. 
Pesca 

133 800 17 977 1 575 48 306 24 153 2 300 

110 700 16 367 1 293 42 889 22 448 l 452 

23 345 133 67 2 919 661 17 
45 227 320 278 6 962 2 034. 71 
11 238 128 140 2 152 1 117 22 

17 678 1 253 432 14 479 8 913 239 
4 782 1 324 161 7 490 5 366 293 
3 830 5 635 87 4 592 2 467 448 
2 772 6 111 59 2 782 1 334 265 

944 1 275 23 854 394 57 
884 198 46 659 162 40 

FUENTE: IX Censo General de Poblaci6n. 1970. S. l .C. D.G.E. 

Co11e.c. Trans- Otros Gobie.!:. 
cio portes Servic. no 

46 006 13 035 82 043 14 185 

41 182 12 234 75 286 13 334 
2 543 322 8 155 26~ 

8 910 1 114 18 624 
-1 

860 
2 323 438 3 412 610 

12 985 3 890 17 ·194 4 381 
5 914 3 169 10 444 3 499 
4 174 2 038 9 899 1 932 
3 031 883 5 089 1 333 

849 233 l 680 346 ' 
453 147 789 107 



. CUADRO No. 54 

PROYECCION DE LA OCUPACION 

. 

AÑOS 
Poblaci6n lrasa Des. ,· 

Total P- E- A- Ocunadns Desocunados Bcuo.,Abier 

1980 1'924 934 682 655 655 330 27 326 4.0 
1981 1'974 493 707 395 690 720 16 675 ·2.4 
1982 2'023 150 732 955 684 500 48 455 6.6 
1983 2'071 499 760 280 690 900 69 380 9.1 
1984 2'119 132 787 850 708 170 79 680 10.1 
1985 2'165 814. 813 360 732 955 80 405 9.9 
1986 2'212 311 . 842 300 762 230 80 070 9.5 • 
1987 2'259 222 871 620 796 530 75 090 8.6 
1988 2'305 911 901 460 836 360 65 100 7.2 

FUENTE: Eati•acionee con base en los reaultades preli•inarea 
del X Censo General de Poblaci6n y Preyeccien•• Demo
gr6ficas de Poblaci6n, de CONAPO. 
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