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" En el. sitio donde !:iempo atrás florecieran .l.os na 
ranjoe y los limoneros, lu~ieran su dorados frutoS 
los papayos, y el verde océano de los maizales rue
ra du1ce~ente agitaco por ei viento, bacienGo que -
1as cañas se inclinaran unas sobre otras co~o para 
contarse secretos y hacerse relatos ~e bodas y de -
fiestas encantadas celebradas entre los ratones que 
se albergaban a sus plantas, ahora se arrastraban 
camiones pesados, y los caterpillatrs c~vaban con 
sus incle~entes barr~s, ~orturando el suelo que so
llozaba d~lorido. 
Un laberinto de tu_)_-s de acero cubría la tierra. Y 
sobre ellos se veía un inyrincado tejido de cables 
y ala~bres que habían abuyentado·a los -illaües de 
pájaros 1ue solían despertar con sus gorjeos a los 
habitantes de ~osa Bl~nca. 4 cuálquier sitáo al que 
se dirigiera la vista se encc"lnr.raba con columnas de 
vapor que 3alían si.l·:>ando, y i:.on pesadas nubes ose.!:!, 
ras. 
El suelo se hallaba en partea cubierto por una capa 
pegajosa de aceite, que daba al suelo un-qspecto -
pantanoso y que despedía gasea dañosos a los pul~.2. 
nea." 

Traven,Bruno, "La Rosa -Blanca"op. cit.P:5?-



Introducción.. 

La presence investigación pretende dar cuenta de las 
roI""aS y !llodalj.dades del proceso SocioeconÓ'"IÍCO de dos de los 
princi?ales ~unicipios del área de Rerorma, cuya i~portancia 
petrolera en la década de los sete~tas, transrorni6 y acentu6 
en otros casos, las tendencias que desde antes del auge petr.!2_ 
lero se venían presentanao. Su selección se bas6 en la impor
tancia que desde el 0unto de vista de la proctucción petroler~ 
y agropecuaria representan dichos ~unicipios. El trabajo in-
cluye el caso c~ncreto del ejido cu~uapa II del ~unicipio de 

Cunduacán, Tabasco con el objeto de corroborar y enriquecer 
las bi 06tesis centrales del trabajo. 

La investigación se li-ita al analisia econó!llico y s-2_ 
cial de los procesos a partir de dos puntos cen~rales: las ~.2 
dificaciones en el uso del suelo y los cambios en los procesos 
sociales de producción y trabajo agric las, ganaderos y post.!!!. 
riormente de las indust~ias de la c•nstrucción, petrolera y -

petroqui..,ica. 
El objetivo central del trabajo es captar las tenden

cias principales en el proceso de reproducción socio-econó~i
co de la región en estudio, para de ahi dilucidar las ~odali
dades que han adoptado las relaciones s~ciales de producción, 
base social y sustento del desarrollo econó~ico de la zona. 

Las hipótesis centrales del trabajo son: 
-Hasta antes de la llegada de Pe~ex (1972), la estructura ec.!2_ 
nómica de los ~unicipios de Rerornia, Chis. y Cunduacán, Tab. 
estaba basada en e1 sector agropecuario 9 que a su vez, dese~ 
aaba en una estructura agraria desigual, 1ue en direrentes -
etapas hiatódicas fué desarrollando diversas contradicciones 
internas a la par que se rué mo~iricando el uso del suelo. 
-A la llegada de Pe~ex a la región, el sector agrícola campe
sino (producción de ..,aíz, r=·ijol y arroz) estab"' en rranca d.!!_ 
cadencia en contraste con e1 sector ganadero y con 1oe culti
vos del p1átano 9 cácao y rrutales. Esta mituación que mantenía 
a gran ?arte de la poblaci6n local en c~ndiciones de subemple•, 
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co• el adveni~iento de la cndustria petrolera, petroqui~ica y 
de la construcción, salió de las re~ucñas parcelas y solares 
y se enro1a _.en 1as nuevas industrias~ generalizando a traves 
de 1a migrición loc~1 e1 tr~bajo asalariado co~o relación so
cial dominn~te en 1a región~ situación que ade~ás, rué reror
zada por las ~or-as como Pemex se introdujo en la región 

(af'e,ctaciones por contaminación de agua, suel.o, aire ó de ex
propiaciones), dañando a los ~edios de producción ca~pesinos 
y dis~inuyendo ó en ~1gu~os casos desaparecie~do 1as posibil.!_ 
dades de uso agricol.a de gran no. de predios~ y en ese senti
do cerrando las posibilidades de "reca~pesinizaciónn de un -
gran nú~ero de prol~tarios. 
- En este sentido, las modificacivnea en el uso del suelo han 
estado estrecha~ente ligadas con las f oI""as sociales en que 
se han venido organizando los productores, dr.stacando el. pa
pel de los ejidos como una forma de org,ll.nizc c:ión social cuya 
integración ó desintegración interna se han correspondido con 
las for.,,as de producción capitalista en· las diferentes etapas 
históricas de la región. 

Si bien lOde~os pensar que los años de auge han µasado, 
las perspec~ivas de desarrollo a .,,ediano y largo plazo en la 
zona son bastante importantes. La solución a los problemas que 
se han derivado del desarrollo de la ganaderia e%tensiva, de 
la decadencia de la producción ca~pesina individual o parcel~ 
ria y de la explotación pet:i:·olera y producción petro".J_uÍ~ica en 
1a zona~ son e~ e1 ~iempo presente tarea prioritaria de Inst~ 
tuciones políticas y sociales, de organizaciones ca~pesinas y 
obresas~ intelectuales, universidades y de-ás instituciones 
de enseñanza. Los recursos naturales son un patrimonio de to
dos los ~exicanos, y en ese sentido este trabajo pretende -

aportar algunos elementos al analisis del problema. 
E1 pri~er capítulo trata sobre algunas notas teóricas 

y -etodoló~icas de co-o se aborda e1 trabajo, rese~ando en º.E. 
den histórico las tendencias, conceptos y categorías centrales 
que orjentRron la investigación. 
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' En un segundo capítulo se ubica geográrica~ente la r~ 
gión y Municipios de es~udio, para posteriorniente analizar las 
tendencias principales que en las diferentes etapas bistóricas 
se desarrollaron antes del auge petrolero, distinguieJdo en -
pri~er lugar la agricultura de plantación basada en el plátano, 
1uego el auge· de la econo~ía campesina co~o consecuencia del 
reparto agrario. Después se analiza 'el desplazamiento de la -
ag:Cicul~~a por la ganadería con sus respectivas consecuencias 
en la estructura agraria y en el e~pleo de =uerza de trabajo. 
Pinal~ente, en este capítulo se enaliza e1 derru~be de la ec_g, 
ncr>ia ca~pesina a traves de la desco~posición docial interna 
de los pequeños propietarios ~ ejidatarios. 

El. tercer capí~ulo versa sobre las ~edificaciones en 
el uso del suelo con la llegada de las industrias petrolerq, 
pe~roquí~ica y de la construcción, así co--o ta~bién los ~ovi
~i en tos de población al interior de la región. Destaca en es
te capítulo el estudio del carácter capitalista de las rela-
ciones de trabajo que se establecen ~ntre las nuevas industrá_ 
as (capital) y los nuevos obreros, el capítulo concluye con UA 

somero analísis de las condiciones de vida y de e~pleo de los 
ex-ca~pesinos, ca~pesinos y jornaleros agrícolas. 

En el cuarto y Últi~o capitulo sepresenta a manera de 
eje~plo la evolución econ6~ica y social de un ejido ubicado en 
el coraz6n de la rica zona petrolera; el ejido cu~uapa II de 
Cunduacán, Tabasco, _en cuyas 369 has. se localizan alrededor 
de 200 pozos petroleros. 
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se que ... nron los residuos de aceite que .flotaban '~n la laguna, 
los ingenieros de Pe-ex llegaron y dicta-inaron: Solo se que 
-aron residuos. En el ta-bo quedan íos restos ae la ropa -
que ~e-pr~no haoia sido lavada y ¡;ms~a a secar, ta-oién se 
que-aron algunas -atas de -aiz se-bradas cerca de la laguna. 

Re.for=a, Chis. l"Iayo de 1980. 



Algunas consideraciones teóricas y -.P;todol6e;icas sobre el tema. 

"En el. trHn.,.-:.·.>.r>-o O.e .l.a producción capital.ieta, se 
va formando una el.ase obrera que, a ruerza de educ~ 
ción, de tradici6n, de costumbre, se somete a l.as = 
exígenciae de eete rágímen de produc~i6n como a l.as 
más l.6gicae l.e~eB natural.es. La organización del. -
proceso capital.iata de producción ya desarrol.l.ado -
vence todas l.as resistencias;l.a existencia constan
te de una eu~erpobl.ación rel.ativa, mantiene l.a l.ey 
de l.a oferta y l.a deDlá.nda de trabajo a tono con l.aa 
necesidades de expl.otaci6n del. capital., y l.a presi(n 
sorda de l.as condiciones econ«mica.s sel..la el. poder 
de lll<tll4o del. capita1ista sobré el. obrero. "· 
K. MArx, El. Capital., P.c.E. Uéxico, 

La probl.em4tica. te6rica que pl.a.ntea el. desarrol.l.o de l.a in

duetria petrel.era en una región tunda.mental.mente agr~col.a y g~ 

dera, debe pl.antearse a travea de 1a división social. del. trabajo 

y del. desarrol.l.o del. mercado interior, a partir de l.o cuAl. entea 

demos que dentro del. país, ca.da regi6n, zona o l.ocal.idad se "es

pecial.izaA en det~rminadaa ramas ~actividades productiva.a; sin

embargo, el. trabajo pretend.e l.imitarse a anal.izar el. proceso de 

prol.et'"crización qucr j1rOVoca el. deaarrol.l.o de una rama extractiva 

(petral.era) y una i nduetria de transfo:rmaci-5n oon a.l.ta densidad 

de oapita1 (petrcqu:imi.oa) -cuyo antecedente para eu puesta en -

marcha es 1a industria de l.o. conatru.cci6n.- en el. área petrol.er§ 

de Reforma, Chie. y Cunduacán Tab. 

Ba conjunto, l.as tres ramas a.l.udida.il ee ubican en el. sector 

industrial. de l.a eociedd y para anal.izar el. impacto que provoca 

eu expanai6n en una zona. tradidional.mente ~ropecuaria, ~oe val.

dremoa de l.os mecanismos y ~ormas que :t'ub adoptando el. capital. 

al. inata.l.arse en l.a regi6R. Per otre l.ado también anal.izaremos 

l.as contradiccioilee económica.e y sociul.es que se ven.:! .. n desarro

l.l.ando al. interi•r de l.n regi6n, que en conjunto con el. impacto 
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del. desarroJ.J.o industria.1• de servicios y comercia1, aceJ.eraroa 

e1 proceso de pro1et .. riza•oi6n y di.ferenciación C'axi,;>esina que ;pa 

se venía dando J.entwnente en J.a región • 

._,·:es •le 1a J.J.egada de Pemex y co111pa.1ias c.)natructora.e, 

al. interior ele l.a región. se venian dando una serie de modif"io~ 

cienes en 1a ooupaci6n de1 sue1o, que en terminos 4e·1as re1acis 

nee socia1es de producci~n ib~ generando un proceso de «if"eren

ciaci6n campesina. con 1a consecuente poJ.arizaci6n de l.as c1aae• 

socia1es. 

HabJ..1ndo en t~rminos general.ea, el. concepto éle pro1etari.

zaci6n denota 1n p6rdida o soparaci6n de J.oa medios de producci61 

(tierra e instrumentos de trabajo) respecte do 1oe productores -

directos, con 1a consecuente apropi~ci6n de e•toe por e1 c~pita1, 

compJ.etundo e1 proceso de reproducci6n capita1ista e1 uso de 1& 

:f'uerza de trabajo aea1ariada, libre y-¿ de 1as ataduras de l.a pr.!. 

ducci6n ca~pesina f"ami1iar 6 artes~].. Be a travee de1 pago a -

1a :f'uerza de trabajo -sa1ario- 1ibro. que e1 c~pit~:u.sta ae apr~ 

pia del. trabajo excedente que ~eta genera. Ba este sentido, esto 

proceso ha adoptado diversas f"ormae en e1 deearro11o hiat,rico e 
1a regi6a. 

Ea una primera. e:l>apa. f"u6 a traves de l.oe 'tontratos de prod~ 

oi6n" (1) que se estah1ecieron entre 1oe pequeños y grandoa pro

ductores con l.as compañías tr&.nsna.ciona1es comeroi~J.izadoraa del. 

p1~tano. 1a f"o:nna bajo 1a cuál dicha.. compafii- se apr0>piaron - -

de1 trabajo social. excddente de ].os pequeños produotore•• peonee 

y jornal.aros; sobre 1oa cuá1es descansaba 1a eap1otaci6n de 1a -

econonúa de]. monocu1tivo. También 1os dueños de las finoae eaca.

ban su parte en J.a repartición de J.os e.;:·>edentes, bajo t'ormae 

híbridas de subordinaci6n del. trabajo a.1 capital.. 

(1) Lee "contratos de protlucci6a" consiGtian en l~s acuerdos -no 
aie:npre mediaba un contrato escrlte- ontre l.oe productoree y 1aa 
Compañías transnacio?U'.1es, acerca de1 contr.:>l de caJ.idad de ].os 
productos y del compromiso do venta al. que se obligaban 1os pro
ductores. 
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Paralelo al derrumbe de la producc:i6n platbnera pol? el ~ 

racter irracional e intennivo con que se producÍ.::! ... as:! como por 

la baja de los prec:ios :internac:ionales, se da el reparto agrér:l.o 

y con el., l.a d:i ver•' i:ficac:t..~n de l.a producc:!.6n. 

Con el. reparto agrar:lo (l.930-1950), se produce una "rec~ 

pezin:l.zaciÓD" de una parte importante de la fuerza de trabajo - -

agr:tcol.a. Bl. auge de l.a econom:ta c1:ipee:lna tuvo como l.:ímite las -

prctpias caracter:letica!'.' del. reparte. Las t:lerras dotadas :f'uer·on 

l.as de ~erior ca1:!.dad, y l.a extensi6n de l.as parcela.a no al.e~ 

za.ba en todos loe casos para satie:facer las necesidades :familia-

reo. 

Bo casual.mente. a l.& par que e1 reparto acra.rio, se cons..2. 

1:1.dan loe medianos y grandes fi.nqueros, rati:f:icando el ca..~cter 

populista de la pal.!tica agraria mexicana,• que a pesar de tanto 

discurse» no esta dispuesta a abolir la proppedad privada. As:t ~~ 

ea• ;junto a1 reparto agrario se consol.id~ en l:i reg:i6n un,,-. clase 

terraten.1.ente que además de monopolizar ~a mayor parte de las -

tierras (y por lo tanto de la rentB absu1uta), conserva para sí 

la.a más productivas, obteniendo una. venta.Ua adicional sobre los 

nuevos campesinos (l.a renta di:ferencial) • 

.:=La.. introducci6n de nuevos <Dlll.tivos (cacao, co:tSEa., caña de -

azdcar, etc.), las mejoras 1l6cnicas en algunos au1t:1.vos -maíz- y 

1~ amp1ia&:1.6n de l.a gunader!a, :fortalecieron la econom:ía sgropa

cuari.a de 1a regj.6n, combinándose el uso de la ruerza de trab~jo 

_aaa1ar:1.ada con el. f'~:ii11.ar, sobre todo en la ree;i6n central O.e -

TabRsco, en d~nde e1 creci~iento de 1u pob1aci6n,,y el acotamieE, 

to de la rrontera agropecuaria ruaron ejerciendo ponatante pre-

ei6n sobre la tierra, provocando años ~s tarde, e1 :fraccionani

ento :'. d.~":.Jtcm.tento \._te las pe..rcel:. ..... ~; _..gríco1as. 

Estamos habL:.ndo pues, de las v.!aa' de descampesinizaci6n 

en la zona, en donde algunos o.ampesinos :fueron perdiendo su ca.-~ 

rácter de productores pra convertirse en joraa1eros. Ahora ya no 

l.1evaban linicamente 1os elltdedentes de pu producción a1 mercado, 
3 



sino c¡ue acudin.n :::L é1 o:f'recienclo su f'uer·:..t:l ue tré:bt.ijt.. buscando t.n 

salario ~n 1aa medianas y grandes ~opiedades que les perillitiera 

completar su gasto :familiar. 

La.a caracter~sticas tácnicas de producción en 1n entidad 

requerian el uso abundante de la :f'uerzR de trab~jo vivo en l..as -

actividades agrlc·~1as y ganaderas (en la regj.6n el ~bajo exc

dente asuuda el cáracter de p1usva~a absoluta). esto permitia -

encontrar trabajo regularmente en l.a mayor parte del aiio• agudi

zándose sólo en las ápocas de cosecha y pisca del ~z y cacao.

respectivamente. Por otro lado. trat'1ndose de una regi6n a1tam~ 

te poblada, 1a o:f'erta de trab~jo era abundante, de 1° cuál. los 

rinqueros se valian par~ pagar bajos salarios. 

Bl. aumento de la :ru~rza d<1 trabajo lfl.le ee contratalla co

mo asalariada respond~a a la descomposici6n interna de los pequ~ 

f'ios productores privados y ejida1es y por consi¡;ui·ente a1 de~ 

be econ6mico de las :f'orm~cs de produc~i.Sn c~peainas, la cuál se 

expresaba a nivel socia1 en la c~da de la producoi6n de ma1z. -

rrijo1 y arroz• en las mieraciones crecientes y constantes a las 

ciudades, etc.; reswnie~ao1 ::mora 1oa campesinos pobres encontr!!;_ 

ban su sustento en el mercado do trabajo. 

Para loa medianos y grandes productores, los cultivos con 

precio e:f'icia1 no 1ea resultHbsn tan redituabl.es como loe preciOEI 

que v .. n:!a al.canzando el cacao y la carne, rerl.ejo de l.a nueva d.!, 

visi6n social del trabajo -:f'~menta«a además por el &atado, en 

donde a la región se l.e ve~a d&.ndo el. p~pel. de abastecedor 4e -

carne para l.as zonas urbarlJ.1s del oentr~ de1 pa{a. 

Con el. avance de 1•, g<'.naderla, los 1inqueroe adquieren ma
yor control sobre 1h tierra comprando l.aa parcelas de l.oe camp

sinos más empobrecidos• as~ como tambien a traves del. arrendami2?

to. Paral.el.o a este proceso. se desarro11a 1a ganadería a1 part,!_ 

do, entre los pequeños. medianos y grc.ndes gc"1é,deroe, en d.:nde <il 
mecanismo priri*ipal. consiste en que l.as v>ocaa ce1re<,das son pro-
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vista.e por l.oe grandes a~naderoe y l.oe cjldatarios y pequeños p=> 

pietarios se ·:ncargtin de criar y suministrar a loe medi2 .. noe y ~ 

des propietarios l.os novil.1.oe l.istoe p';r;;, su engorda (materia 

prima de la ganadería extensiva). 

Por otro lado, en 1s i.Jllcorporaci6n de estos pequeños prod!:. 

toree a 1~ actividad ganadera, loe cr6ditos en eru~- han sido un 

mecanismo de penetraci5n de loe íntereees capitalistas, aceleraa 

do el proceso de di~érenciaci6n que ya ae venia desarrollando. AD. 
otorgar dichos cr4ditoe, el ca~ita1 toma bajo ~u mando el ~rabaj:> 

y contro1 de 1oe pr~ductores que so incorporan a dichos prcgra¡nw 

de cr6dito. 

Para e~ectos de este trabajo, interesa sobre todo el desp~ 

ze.m:i.ento absol.uto de la f'uerza de traba.jo que conlleva el. creci

miento de la ganadería extensiva, cuyo pr~ceso pr~ductivo requi~ 

re de ll1UY poca :f'u.erza de trabajo, 1a. cuál. hasta antes de la ll.e

gada de Pemex se había Vtn.ido rerugia.ndo·en pequeñas parcelas 6 

solares y cuyo sustento pr:i;:o.ci::;itl Gr.:lL l.a ·venta de su ruerza de 

trabajo en las actividades agropecuarias 6 mas escasamente en 

l.as activi4adea industrial.ea y de servicios de las ciudades o 

zonas de desarroil.o a.groindus~rial. regional.es. Se trat~ba pues, 

de un;ejércit• industrial de reserva latente, presto para inco:t'

pora.ree al. trabajo aea1ariado cuando surdierú la posibilidad da 

un emp~••• 

Si biea antes del descubrimiento de los yaci1nientos petro-

1eros del. 6raa de Rerorma, l.a industria petrolera ya venía cree~ 

endo en la región, ésta no ha.bia causa~o alteraciones import.n-

tas en el. proceso de reproducción acon6mica y social de l.a regi(c. 

Es en la década de loe setentns cuando en un reordenamiento de la 

división socia1 de1 tr~b~jo a nive1 mundia1, y se l.a aeigI1B. a M,! 
xico el. papel de gran productor y ~b~stecedor ~e petr61eo cue.nd~ 

en J..a. regién. prri•.iatora se tr"'-!ls:foril><.~n acelerad« y ·1riolentumente 

1.as anti¿uas :rormas de producción y las actividades ngropecuari-
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as se m<><l:l.t'ioan. 

La.a t'orma.s cam.o penetra e1 C«pital. induat;rial. están estre

eb.a.:ie3te 1:1.gadae a l.as dit'erentes t'ases del. prooeso pro~uotivo él> 

l.a actividad petrel.era y petroq~mic~. En una primeru t'ase, el. '!!!. 

rf.cter ~activo de 1a industria petrol.era. requer~a de l.a disp~ 

IU.bil.itlad del. suel.o en su más ampl.ia proporci6n debido a que l.a 

llla.teria r>rima ( petr61eo) ., azt" rnamente disemine.da en el. eub-

suel.e. Para apropiarse ee estas grandes extena~ones , se e1ev6 a 

rango const~tucione.l. en l.oe primeros años de l.a déoada de 1os e,!!_ 

tanta, l.a ir1dustria petrol.era como actividad de r,>rJ..oridad socia1, 

a t'in de ~oders~ expropiar terrenos ejidal.es, :t'ué as~ como l.a e!! 
pre- empieza a ocupar el. suel.o• m.:l.n:l.mizando "l. paso de l.a renta 

absol.uta que reol.~an l.os propietarios privados y a l.a que no 

tienen derech, l.oa ejidatarios (sic) (l.). 

l!la esta misma «ase Cle expl.11raci6n y exp1etaci6:a (puesta e .. -

marcha de l.oe pozos) el. car4.cter exlensivo y disperso de l.a pro

duoci6n l.1eva a l.a C>CUpacién directa de pequeñas áreas (al.red~ 

dor de l. a 3 has. por poze), en una. gran regi6n cuyos mantos - -

abarsrua ea este oaso al.rededor del. 60~ del. territorio tubasque

~o y una gran parte del. noroeste del. eetado de Chiapas. 

La. ocupaci6n del. euel.o por l.a nu.eva actividad ñe gemsraiiza 

cuando por ia necesidad de conducci~n y d.~tri~ci6n del. hil · .. 

carburo a l.oe centros de comercia..Lizaci~n o di.etribuoi6a0 se t~ 

enden extensas redes de 4uctos sub~erráneos y carreteras que 

atraviezan parcel.as, ri6s, l.a&os, p·~ntanos y pobl.aciones, etc.• 

que en conjunto con l.os pozos y centroá de tr..nst'or:naci6n indus

tria1 provocan un grave conta.minaci6n de l.os recurso~ natural.es 

agua., tierra y ai:re; el.ementos vital.es para el. desarrol.lo agro-

pecuario. 

Be ;uee a travea de l.a ocupación tota1 6 p rciai del. espacio 

como Pemex 88Udiza l.os proceeoe úe deecampesinizaci6n al. deetru:tr 

tots.l. o par•ial.me~e l.os medios de producci6n de am~l.ios sectorm 

(l.} En l.a región estudiada se han expr. piccd-, y :.ifecto.do sobre teo 
do terrenos ejidal.ee. - 6 



cwn.Des.i.noe. Dichas a.!'ect1.!.Ciones tienen un. carácter dcaigua1, el 

vua1 estL'<. en t·unai6n. del. poder económico y social. O.el. a:f'ectado. 

Loe capitalistas agri.col.aa y e;anp_deros ampliaron -en e). caso de 

l.a ganadería o el. cultivo del. cacao- 6 modi:f'icaron sus invefai~ 

nea hacia ramas nuevas y de al.ta redituabil.idad en l.a regi6n-- -

conetrQ.cci6n, comercio, hote1er~a, alimentos, etc.-. Por otro 1~ 

do, 'loa campesinos medios al. ver deteriora.dos sus medios de pro

du_~ci6n h&.n pasa.do a etlgrosra.r el. grupo de Cé;u.c.1Je~inos pobres., en 

el. caso de estos iU.timos• 1a destrucción de sus medios de vida • 

1os ha l.l.evado a l.a bdsqueda inmediata de trabajo, que con el. d~ 

terioro de l.os recursos agropecuarios ~e ia regi6n (por l.a con-

taminaci6n) ha quedado eliminada l.a posibilidad de vol.ver a ser 

productores. En. este proceso hay una gran variedad de :f'ormas de 

tra..nsici6n y diversas modalidades product_ivas que no inval.iciaJl 

1as tendencias planteadas. 

Cuando l.as compañias constructoras real.izan intensivamen 

te l.a in.drraestructura que l.a industria petrolera y petroq~mica 

necesitaban, encontraron en l.os campesinos pobres y jornal.eros 

agr~co1as (muchos de el.los hijos de ejid~t~.rios y pequeños pr~ 

pietarioe) a l.os primeros peones que, con l.a espera.nza de mej~ 

rar mis ingresos y atraídos por :iloa sal.arios 1nás al.tos y ain el. 

requisito de l.a especi~l.idad, se incorpor...r~n rápidamente ul. 

tratlajo industrial.. A s~ va: 1as coropañias encontr~ron en estos 

campesinos un el.amento de negociaci6n ~rente ~ l.os sectores de 

tr~bajadores que 11.egarJn de otros 1ugarea·atra.1:dos por el. auge 

petrolero. En conjunto, eate gran grupo de trab~jadoree se con,!!_ 

tituy6 como el. eran ejército industrial. de reserva regional. cu.r_· 

CE'.r«cter ~stica r;>rincipal. 6S l.a migra.ci6n conste..nte, :fruto de l.a 

eventualidad del. trabajo, deter.nin~da. a su vez por el. proceso 

de prouucci6.n de l.a industria de l.a c·,nstrucci6n que manti.,ne en 

su :rase ~ás in~ensa de trabajo una gran cantidad de trabajadores 

7 



en cal.idad de pGbl.ación riotant~ en l.as l.ocal.iundes «aeda.i'iae a 

l.as obras. 

Le. gran cantidad de :t"l.urrza de trabajo didponibl.e que hab:Ca 

en l.a regi6n, motivó que en gener .. i l.oe sH.l.arios y C>ncliciones <b 

trabajo rueees m;!nimaa para l.oa trabajadores ocupudoe • ••• en eu 

mayor parte, l.oa campeeinos no andan buscando mejores trabajos 

que J.oa que tienen, sencil.l.rupente andan bu~cando trabajo ••• •{1). 
Las rel.acionea social.es semicapital.ietae de producción que 

a-dn existian en l.a a.gricul.tura de l.a regi6n, se ven rápidamente 

deepl.azadas por el. trabajo asal.ariado de l.a pobl.aci5n inoorpor~ 

da en l.a industria, general.izando el. trabajo asE:.l.aria<lo como l.a 

rel.aci6n de producLi6n dominante. Proceso que l.oe trabajadores -

que l.l.egaron de otras partee acentuaron a.l. traer ideas y oostwm>

bres nuevas para l.a pobl.aci6n l.oca1 -rormas de al.imantación, de

vestir. etc.-. 

Be Muy importante recal.car el..papel. .. ue l.as migraciones hal 

11evado a cabo en l.a regi&n, pues estas representan l.a mov:l.l.idad 

de l.a pobl.aci6n en su acepción más gtiaeral.,.oomo bien señal.a Le

n.in to ••• seria ine,enli.o pensar qve una escuelE. rur-:.1 cual.quiera -

puede proporcionar a l.os obreros l.o que l.ee da a conocer por s:C 

m:t.smos l.ae diversas rel.acionea y el. estado de cosas existentes, 

en el. sur y en el. norte, en la agricul. tura y en l.a industria, en 

l.a capital. y en los l.ugares apartadoe ••• •.(2). 
Por otro 1ado, una. oaracterjietica lllU7 importante de la in.

uustria petral.era y petroquimica, consiste en que a pesar de ser 

ramas a.l.temente intensivas en capitc..l. ~t~<, éstas no se iocal.izai 

dentro de áreae urbanas, si bien ee ubican cercabas a 6stae a ~:m 

ds proporcionar servicios, vivienda y medios de con.sumo a la el.Ir 
se trabajadora que en el.l.ae lrtbora. 

Ell l.a región ocurre que l.a mayor parte de l.a pobl.aci6n que 

(1) :Peder, Rrneat. "Viol.encñ<a y despojo deL e·' .pesinado"Bd. Sigl.o 
XXI, México. 
(2) Len.in, V.I. "E1 deaarroll.o del. ovpit Le. .> en Ru,Jia". Ed. Pr.!?. 
greso,250. 8 



en dichas industrias 1abora vive en zonas clasiricadaa censa1me~ 

te como rura1ee. borrándose 1C;ta di~er·~noiaa cl.6.eioee entre el. - -

campe y 1a oiudad0 y dando pa.eo a. 1.a amp1i.ación del. merca.do int~ 

rior regional.• •ias compras que hace a 1oe sectores no ~rí.col.ae 

1a :C'Uerza. de trabe.jo rura1-pobre -1as ~Abricae de herramientas, 

de matorial.ee de construcci5n, l.os comerciantes en ropa y al.imaa 

toe. etc.- se increment~. Lnc1ueo con un moderado aumento de • 

sal.arios e i~res<>a, debido a1 gran nrunero de compradores pot~ 

cia1es"(1], corno también ael'ial.a lila.rxr "1a exprmpia.ci5n y e1 des,!!_ 

bD.cio de une. pe.rte de 1a pobl.a.oi.6n ru.ra.l., no e61o de;ia a 1os .2. 

breros sus medios de vi.da y sus .nateria.l.ee de trabajo dispodbl.m 

para c¡ue e1 capito,1 índustria.1 1os util.ice, sino r¡ue además crea 

el. mercado interi.or•(2). 

P~r otra parte, aunqV-e 1os m&terial.ea, maquina.ria y di-

versos insumos que requiere"- 1ae industrias de J..a c.:>nstrucci.6zi.. 

petro1er<c y petre~uím.1.ca. se hacen 11.egar de otras zonas del. - -

pa~e. es provocó un. creci~iento importante de1 merca.do interior 

a ru.vel. ·'8Cion.n.J. y regional. de bienes de e pi.tal.. 

Una vez que !'ueron puestas e~ operaci6n l.as primeras ins

ta.1.acionea petro1era.e y petr<>quim.icas, 1 in(··..:::i9;.:iia f;.~ coloca en 

tan sol.o una década como l.a actividad dcmi.nante ..n 1a región. La 

minarla, 1a industrie. lila tr~f'onnaci.6a y l.a c:>nstrucci6n en J.os 

estados de Chi~pa.s y Tabasco, pasan de ocupen conjua.tamente en -

1970 e1 21.l4~ y e1 3a.7~ de~ Pr~ducto 1nterno Bruto de su co-

rres:;;>ondientc estado, al. 58. 27~ 7 e1 83. 2" respectivamente en - -

1980. 

La parte proparci~nal. del Producto Interno Bruto del. oec~ 

tor a.gro~ecu.a.rio decae ~ara 1os doe ~3tadoe a rit~oe meyorea de 

l.os del. pais. Bn Chiapas ~icha proporción d1sminuye entre 1?70-. 

1960 del 31.0,C: al. 15.5~ •• ~ en Thbbeco del. l.9.5~ ..l. J.8~ para e1 

(l.) Peder, ~eet ••• ep. cit.s27l.. 
(2) Marx, l!Carl.. Kl Ca:i;>ital., F.c • .;;. •6xi<'º• 
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mismo peri6do (CuadIO 1). El. comerclo y LOS servicios tienden a 

disminuir en términso de su aportación a1 PIB de cada catado, no 

a.a:! en cuunto a ou crecím.iento a.bso1uto. No obat;...:nte la importe-;::.!:" 

01.a de eat-e t:OCt·~r G.c"tr:i en f ... uioi·Sn de l.a ocupaci6n de la PEA. ya 

que va uhsorvien<lo junto con 1a rf<llla industrial., J.a. 111Ryor:!a de Ja. 

pob1aci6n econ<micamente activa -deapl.aza4la de l.a agricul.tu.r...-, 

tendencia que no a61o ea propia de l.a. regicSn, sino del. país. 

Estamos ante una industrie. (PiiMüi!X) est:;ital., cuyos ínter.!!. 

aes ~~t~~ en parrecta armon.!a con los intereses del capxta1 na~ 

cional. e internaoiona1, no e61o por su pol.:!tica de praducci6n i~ 

tensiva y de subsidios; sino twnbi~n por l.a. rorma en r,ue ha iri~ 

pido en l.aa recionea productoras, a.rectando l.cs ronaas ~e vida y 

producci6n de grandes grupos de campesinos p~brca • 

.En otr&e pal.abras, 1os grandes vol.dme~es de capital. soc~ 

a1 que a traves de ~emex directa o indirecta:ne~te se inv:!.etieron 

en 1a regi6n, provocaron una '!i'ez pasada l.a etapa de con.etrucci,~n 

y de expansión de 1as actividades petro1er~s, un crecillliento del. 

Ro. de desemp1eados que ahora, muchos de e:L1os, ya no tienen 1a 

posibi1idad de retor-= a. sus pec;:ue..l.as P~·=l.as, pasando a engr.2. 

aar el. ejárcito induatriu.1 de reserva regional. y nacional.. 

Be :mes l.ey 5ener~1 capita.J.istR ~ue, a ~edida que aumenta 

l.a ~tucl 4el. capital. se re4'uaoa 1a. de;na.nda. de trabajo en rel.~ 

oi6n a l.a. propia m.ogni.tu~ del. capital.; a su vez, esta pobl.aci6n 

re1ativa.Gento excedentaria os pal.anca de1 proceso de reproducci<h 

F wnp1iaci6n del. sisteroa c~pitalista. En este sentido, el. deaar,E> 

l.1tt de l.aa tUerzas ¿roductivaa a traves de la industria de J.a - -

eonstrucci1n, petral.era y petroq'l).imica ha conducido inevitabl.em~ 

te ,,1 c.-ntro1 !'oc.la1 <le La produc<>"'..gn, 9.1 subsumir rormal. y rea,1 

mente el. tr bajo obrero al. c ... p:itc:1, tende:J.cia <:u" con el. desarr.2. 

l.1o predominantemente agro,pecu.a.rio <-,:ue )raí.a :!.~ :?."'e,316u e::"•.:i. a:is -

l.ent11 debido a que e1 •obrero ...... aiari .. do en 1a ..,gricu1tu.ra puede 

convertirse en un productor directo con menos diricu1tades"(1). 

(1) Pol.udori, Guil.l.ermo, "La 1ey del. v~.ior y ln :;iro<J.u.cci:Sn mere.!!' 
til.•. Mimeo, 1979, UNAM. Mé~:ico. 10 



Cuadro I 

PRúDUCTO INTERNO BRUTO POR GRAN DIV~SION DE ACTIVIDAD. 1970-80. 
Rep. ueXicana, ql}J.apae y Tabasco. (porcentajes) 

Actividad 

'l rAL l-IB. 
l.Agri,.:ulture, Sil
vicul.tura y ~esca 

2 • .1:.t.ineria 
3.Industrio ua.nu~a.s.. 
turera. 
4.Construcción 
5.El.ectricidad 
6.co~ercio, Restau
tantes :; hotel.ea. 

~;;f:~~~o;t~~~i~~~ 
a.servicios rinancie 
ros, sevir~s y b. rtl. 
9.Sercicios nociales 
co-unales y person. 

Servicios Bancarios 
Inputndos 

Rep. uexicana 
1970 1975 

1.00 

12.2 
2.5 

23.7 
5-.3 
l..2 

25.9 

4.8 

l.l. • .3 

l.4.4 

- 1.2 

l.00 

11.2 
2.9 

23.3 
6.0 
ó.9 

25.2 

5.7 

9.5 

- J..l. 

1980 

100 

8.4 
6.8 

- J..J. 

e h i. a p s a 
1970 1975 1980 

100 

31.0 
7.5 

10.9 
2.7 
6.6 

. 3.5 

7.9 

l.00 

25.8 
l.8.8 

9.2 
3.7 
J..6 

l.6.0 

. l.0.4 

l.00 

4.8 

e.o 

-0.3 

Tabasco. 
l.970 l.975 l.980 

100 

l.9.6 
26.4 

7 • .3 
5.0 
0.4 

l.7.4 

l.O.l. 

- l..O 

J.00 

11.0 
47.l. 

-0.6 

l.00 

3.e 
77.9 

0.2 

2.0 

Fuente: El.aborad·J en bese a datos del. ".llist-a de cuentas Nacional.es de Hfixico, 19?0,l.9?5 y 
1980". u.éxi:::o 1985. Sría. de .Prograq¡aci6n y Presupllesto. 



Aei pues, e1 obrero 1ie 1a ccnstrucci6n -antes c~vesino pob:tte- in 

rompiendo con 1os lazos que 1o unen a la tierra para convertirse 

en un proletario• cuyos medios de l"!lpleo y no de subsistencia sm 

loe que lo co1ocan en la categoría de pob1aci6n excedente 6 no.(l). 

(1) Marx, r. waiementos t'un.ramenta1ea para 1a crítica de 1a econo 
mía política (borrador) 1857-1858•. Tomo II. Xd. Sig1o XXI. H~co. 
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Cap. II. 

2.1. :r,,..,,,_1;.,-.. <'i6n cenp;rnt'i.ca e importanc:La de los municipios y e 
jido objeto de estudio. 

La. actividad. :.>etr:>lera a1 nor.'.'Jt. :·-::~ (.ie Chie::pas y T:ibe.s<X> 

central en los primeros años de los sete_ntas, se realiza en un 

4.rea geográfica y econ6mica de e ... arcies recura ... s .. ""Iatur<:..1ea, con 

u.na importante producci5n €16r!cola, ganadera, agro:lnduatrial y 

de pesca que hasta la llegada de Pemex eran la base de la repr.2 

ducci6n eocia.1 de a..-n,?1ios sectores c:.;.mpesinos. 

La ?.:>na de estudio t'·,rru~ parte del ecos.iste1ua. del. TrP.,.

piC:> Hilinedo, que es c ,.:isi,lerd.da un"' de l.as ret::iones .nás ricé.a da 

·territorio naci·.>n.,.l tc-.nto ;:>>r la :t'ertilldad de sus suelos de al!!, 

vi6n, como por su actual. siste~a y potencial. hidro166ico asocia

do a l.as cuencas del. Rió Grijalva-Usumucinta. Con los caudales 

que t'luyen de Tabasco, Ch:lapas y Guatemala se aQ~1~l.u ~~O &:ll ltj,_ 

llo:nee de :i:.x
3 que rl!preséntan la tereoera "arte de los recu:beos 

hidráulicos del pais. A estas riquezas debemos sumor, las del 

subsuelo con l.oe grf;::Llldes y::.,cimientoa de hidrocarburos 1,.ue accua,! 

mente se expl.ot~n y los que po~enc:lalmente existen (mapa 1). 

Como parte <Ae. la l.l.anura del. Golt'o, con una altitud en

tre 100 y 200 metros sobre el nivel. del mar y con un cl.ima cáli

do con tempera:tro.ra promedio de 28°c , y con abundantes lluvias 

anual.es entre 1.os l.5· .. · u 4 000 .:nm. • la zona es c.Jns.icierada como 

una regi6n de al.ta humedad. Además, posee gran Ho. de ri.6s (so-

bre todo el. estado de Tabasco), laeunas y pantanos •¡ue a.soc :lados 

con recursos de :!'lora 7 :"''1una s:llvestre res:lduoe de l.;;;. a..-;tie>ua 

sel.va trop:Lcal.. se han v:Lsto al.teradoe paul.at:l~ente, provocan.

do importante: e cambios en el. orden eco-. J:Jico de 1.a zona. 

Loa municipios de Reforma, Chiapas y Cunauaci:n T:-tbe-.sco. 

pertenecen a 1.a regi6n petrol.era denominada ná_rea de Reforma"• 

1a cuál. se encuentro 1oC8.l.izadr .. a1 noroe~t-= e.e Chi<? .. pas y ~ur y -
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centro de Tab:?.sco en una. extensi6n aproximada de 300 Km. 2 que 

~.:-eu parte de l.os munici!'ios de Re:t:'orma, Juárez y Pichucal.co 

cu-

en 

Chiapas; y CUnduacán, Cárdenas, Tea!Ja, Huimal'GUil.l.o,. Coma.l.c .. ·leo 

y Centro de Tabasco. El. nombre del área obedece ~ que los !'rime~ 

roe campos petroleros1Sitio Grande y l.uego Cactus (1972) se loc,!!

l.izan dentro del munici~io de Rero:nna, Chiapas. 

Adminietrati..:amente, dicha 4rea se ubica dentro del. -

Distrito Petrolero de Coma.l.oa1co perteneciente actualmente a l.a 

gerencia Sureste de Pemex, con sede en Vil.l.ahermosa. Geol.6¿ica.-~ 

mente el. Distrito se divide en dos áreass el área norte del Dis

trit.- .'!e Comal.calco que corresponde a una .t'o:nnación del. tercia-

río donde se inicio la producción de higrocarburos en 1958 y l.a 

zona sur que ab.mca u.na. :t:'o:rmaci6n caliza de edad cre~ácica donde 

por primera vez en 1972 se obtiene producción de crudos (área de 

Rerorma) (l.). 

En l.os municipios escogidos se l.oculiza gran parte de 

l.a in:t:'raestructura de Pemexs en Rerorma, Chiapas, además ae con

centrar importantes instalaciones (Petroquimica de Cactus, bate

rías de separ§ci6n, duetos, inyectoras de agua., tanques de al.m.a.

eenamiento, etc.)en el se concentra el. mayor nmnero de pozos, -

aport~do en 1980 l.a mayor parte del aceite y gas que se produ~ 

oe en el. Estado de Chiapas. En el. municipic> de Cunduacá.n se l.oc!!:: 

l.izan campos "Gigantes"• con Une. producción que supera los 4 000 

barriles diarios, estos son Samaria, Cunduacán y Oxiacaque, que 

junto con diversas instalaciones de trana:t:'ormaci6n componen el. 

Complejo J. Be:nnddez. 

La. expansión intensiva de la industria petro1era y pe

troquimica en dichos municipios - no ·descarta.m~s l.o ocurrido en 

otros municipios- ha traido consecuencias directas e indirectes 

en la actividad econ6mic~ de la región. Esta situación ha sido 

:::i.áa grave en los ejidos y pequeBas propiedades que es donde ha-

(l.} Pemex. Memoria de La.corea. 1978. ap~ndice estad~sticos6ó-ó8. 



bita la may~r parte de lu población; y ~unque ~stos poseen la 

parte :ninoritaria de la tXtensión ter"itorial, sin embargo es en 

los ejidos y en ;nenor medida en las pequeñas ;:iropiedades, d •. nde -

Pe:mex ha instala.do e:i ~rugso de 1a in!'r::..:.:;·:;ructura necesaria pa.xa 

1a exp1otaci6n del hidrocarburo. 

"'..::n tabasco P-:.nex opera en 80 ejidos. De 20 años a la 

recba ha dañado cerca de l7 000 has. (agric~las y gauaderas}. -

~esde 1959. 6 218 ramilias reclaman indemnizaciones en 8 de los 

17 sunicipios del estado ••• por ~o que respecta a CUnduac~. P<>-'

mex opera en 17 de los 37 ejidos registrados en 1970"(2}. Ea. el 

caso del crunicipio de Rerorma, a junio de 1984 todos los ejidos 

't;enian recl-·maciones contra la e.opresa. 

liJl:l el ejido escogido -CUmuapa II- se evidencian las -

~á.s graves arectaciones. En e1 Sé encuentran parte de los campos 

petroleros más grandes del paiss Samaria, Cunduacá.n y Oxiacaque, 

modiricando la estructura productiva ~el ejido. 

Le.e direrencias en la orientadi6n del uso del suelo a 

1a llegada de Pemex y el direrente grado de ~ectación en cada 

municipio, ruaron los elementos más importantes que se tomaron 

en cuenta para su selección a ;tin, de enriquecer 1a visión sobré 

las tendencias más importantes ae la zona. 

(::l) Tirado, Banl.io. "El. problema de1 petr61eo sT•.iba.eco, Chiapas 7 
e1 Gasoducto". Ediciones Quinto So1, S.A. K~xico. 124. 
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2.2. A~ricultura U~ u1antaci6n Y la formaci6n de ~jidos. 

2.2.1. El. monocultivo como sistema de producción de 1.-::>s latifund¡h 
oe y las transnacionales. 

La co1onioaci6n llevada a cabo por 1os español.es exte~ 

minó casi compl.etaAlente a 1a pob1aci6n indieena del. estado de T!!-_ 

basco, 1or- so'brevivie:ntes ae instal.a.ron en l.a parte interior del 

estado, y, 1a t"al.ta de caminos y las constantes 1.1.uvias mantuvi.2_ 

ron extensas ~reas de 1a región aisladas del. resto del. país du-

rante 1argo tiempo. 

A t"inal.es del. siglo XIX durante.el. eobierno de Porrir:iD 

Diaz, las coseciones a terratenientes español.es y t"r..nceses rom

pen 1os si.stemas tradicione.l.·iOs (1) y exi;en.saa áreas se ;:;.prestan a 

cont"ormar erandes plantaciones, sobre todo en la re¿;i6n central. 

del. estado de Tabasco (2). 

Las pl.antaci<itnes t"ueron ori
0

entadas al. cul.tivo del. plá

tano, situación determinada !JOr lr .. a9tit_ud de l.as tierras para et 

cul.tivo, por el acceso a 13 zona a traves U.e la red fluvial -dni

co medio de comunicación y transporte de aquél..la época y, a l.a 

gran dernanda de ee1'e pr.)ducto en l.os Estados Unidos. 

(1) Para 1.910 en Tú.bhsco existia l.c, sie. proporción de l.a pobla

ción agrlcol.a en porcentajes1 ·e 'J.>l.etarios rurc.l.es individua1es 
4 ·ª"• j ct"es de ramil.ia sin propiedad agr:íco1a. 95. 2". De los pro
pietarios el. 0.28" eran hacendados y de los jet"es de t"l3.-llil.ia sin 
propiedad el 44.2" er«n peones; si .comparamos est::c 6.1.timc, cifl> 

"'""·" :..~ naciona1 que era del. &8.4:i', ve:aos que el. siFte:na de h.-.ci
cnda basada en el peon:::l.j e no er .. ?. 1.c;. única forma de ex~1ote.ci6n 
importante. Al. p2.receit e:l. sistema de arrendamiento,. ~parearía y 
peque.Ro. rn. ... opiedad comunal. 6 no, compl.eta.ban 1h economía de p1an
taci6n,. cu.:n!Jlienclo ést;;.-,s ~ormas el. !J5.pe1 de ·=.t.b:.:~stec8dor de la nJ:!_ 
merosa í'ttt::r:..:;~·. ele tr .. ,b?jo l':ue requerían los cul.tivoe y la. produc
ción de ellimentos c;,ue clich~'-. pob1a.ci6n neccsi taba. Du.tos tom2d:Js 
de "La. Ref'·:>rma A{;r«ri<< Mexicc.na". M::inuel. A_:.uil.era 
( 2) Más t,_.rde conocidio &orno l.a Chont;;l._pa y que ,,b,_rc;;_ l.iproxichó.~ 
ment;~ 1.03 1nunici,:iios de C6..rcie-n_s, Huir:'l":"flé:uill_o, Com;:_lc~'.1.co,. Cun
o:11u1c:'u-:, J· .. l.:1u, I':_ra:í!-o y Nacajuca. 
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Los contratos de vroducci6n <¡ue Sü estt,bl.ecl, :r-··r- entre 

l.8.S corJ:l·~r,,ciones (1) y l.oi;; :pro•<uctores :Cué el. r,.i:otem•-. b•:.jo c·l. -

cuál. operaban l.• ... s ril.c-.nt2'.C5::ones, l.a mayor ganancia lu nco.varüban 

1.as comDa..1.ie.s exportadoras pues e1.l.as determi~:tb, .. n el. .¡,n'r;cio de1 

producto y su. aceptaci6n 6 rechazo, l.os productores ten:ic.:n que ~ 

jetarse a dichas condiciones nnte un, 111ercaüo tot·o>1mente monor>ol.!_ 

zado. La eu:>uesta "inc1ependenc.i.t=""' de :Loe ..._Jroductores obedecia a 

los intereses <le l.as Corpori:...ciones e:irt:r-· -~.;¡ras deede el. punto de 

vi~ta l.aboral., ~ol.ítico y econ6mic~. 

En 1906 l.!'l.s fue:ncos b:1et6ricas regi>'>tr .. :n un ;>rimer em

barque de _.rutos region.c-lea, p:i:incip<>l.mente pl.á.tcLD.o, a bordo del. 

vapor "Nice.rae;ua" -1.a compa:::1ia comerci».l.i.zadora era 1.a. Southern 

Steam and Importine Co.- el. cuá1 eel.16 del. vuerto de Prontera ~ 

cia Gal.veston, U.S.A.(2). 
Entre 1906 y 1.91.5 l.a producci6n tiende a crecer aunque -

no l.ineulmente J:lUes se trata de una "1;c;pa de m ~''ra.niento y st~ 

darizaci6n de l.a r>roducci6n. A l.os t: i.n<1ueros no 1.e s int eresa.ba 

un 1i18<> razonab1e de 1-os recura<; e natur" 1.ee, busc.,.ban l.a mayor -

pro.:;ucci6n en ·1 menor tiempo [lOsibl.e. sobre todo cuando en 1.n. -

d6cada de 1.os 20'a., l.a ?roducci6n p1.ut2nera estaba en aUBe y -

1os precios del. pl.átano al.c'".nzaron sus >a<tyoree nivel.. es. (3). Los 

pro9iet2.ri:Js de l.as pl.Ctntaci.onee :-:;u9.Jni.an t.~ue 1.as ti~rraa se r.2. 

geni:r~'ban ::ior si sol.a.a y 1.a erosi6n y e1 aeotamii::nto e.le J.os sU,!. 

loe apareció en 1a historia eco::.~_;;. . ..,.,. de l.a regi6x:.-

(1.) Las compac1ias ·-;ue opere.ben en Tab•;.eco :ru..,ron principc,l.mente 
l.a. United Pruit Co., 1.a Southern Barlc<na Co., 1a Standard Frui.t -
and Streillll Co. ci.t. en ":Impactos Re.:;ional.ee de 1.a pol.ítica petr2. 
1era en ~éxico". Leopol.do A.11.u~ y Marco A. Michel.. C1:ts. México 
1982. 
(2)!l'c-xa.cena, AJ..-'onso. "Historia. de 1.a Be:g<:>l.uc::i6n en T&.basco", cit. 
en Al.1.ub, Leopo1do y Mi.cbel, Marco •• -op. cit. 
(3) "La. redituabil.ida.d de est«s p~~nte.ci.ones <'ra eviéi.eu~·~; ya -
que en 1920 e1 ry1átano re:ndíc;.. e;__- si e:1. cuúdruI)l?. -·uc e:l. maíz •• ", 
cit. ~n "Ev~1.uci6n de 1.u <...°Ctiv"' -ia-.l -i!;D'O)r:Cü: rt.. t:n T bi·sco'', -
Sistema.. A1i :r.nt~ ri.o Social.. M.imi=m, S.? .. 

17 



Los riós n,_._vegc~bl<"!"- r·"e '3e reriv<·.ban del Grij,_•.lva (el 

Rio Mezcal&.pa y PichucL,lco bordean la zona de estudio) servían -

de V<:?h:!culo a los numor._."'º'~ v-,~>ore:s que trabaporté<ll;;.n el "oro -

verde", éstos se diri~ia.n al ¿ueEto de Frontera, punto desde el 

cuái se comunicaba 1a zona con e1 reato del país y hacia el ex-

terior. Bl. sistema :tl.uvia1 que era utilizado desde la época pre

hispánica ten:!a 2 500 JDn. naveg~bles, e1 40~ permitia.n incluso 

la navezación de be..ncos de cal~do mediano y. el resto era utiliz~ 

do con pequeña.a embarcaciones; este 5istema nat.u.rul. de comunica

ción :rué sustituido 9osteriormente por carreteras y v:!as de t·er~ 

carril, la cona;Vrucci6n de ést•:>s y de drenes y presas, provocó -

con el paso del tiemP<' e:t'ectos negativos en el s~stema eco16gico 

de la zona. 

:la :t'alta de caminos también in:!'J,uy6 en un cierto &.isla. 

miento "'hist6rido• con el curso qu~ tomaban los acontecimientos 

en el resto del péd:e durante las primera.e décad--s de,1 sie;lo XX; 

1oa movimientos ca.:npesinoe de l.a zona nQ se relacionaron ni tu-

vieron la misma :t'uerza que los del norte y centro de México. 

a.2.~. Bl.. derrumbe del cultivo del plátaao y el retiro de las 
Compáñiae tranenacionalee. 

Al.gunos :!'inqueroa :fueron a:t'ecta •. oa por la incipiente 

Re:!'o:rma Agraria postrevolucionaria, sobre todo en la ~poca de 

.Tomás Garrido Canebal. 

Entre 1930 y 1940 se roxman los primeros ejidos sin al

terar la estructUZ.a agr,,ria desieua.1 que existiá, sin emlo..irgo, -

1a concentraci5n de 1a tierra en T~b~sco no era tan :t'uerte como 

en otras entidades• En el Tabasco central había grc..n no. de pe-

queños pro9ietarios, que además de cuctivar para su alimento, -

t-unbién dependían del trabajo en las plantaciones privadas (1). 

(1) Reyes Osario y otros "Estructura J\graria y üesarro11o abr~-
cola en México, CIDA., Ed. Fondo de Cultur ... Econ6.aica. México. 
1974.1161. 18 



.. .\ la .9ar de 1as presivn.es Cf.1lnlJesinas sobre 1a tierra, 

J.a baja en el. precio del. pl(>tano deapu6s de l.11 crisis de 19~9-33 

en Estados Unidos, deenlent6 l.a producci6n en l.os años eie;uient~ 

tambi6n en ese sentido influyó l.a com!>etencia con J.as nuevas ár..2, 

a.e pl.at~neras de Centroamérica. El. precio y~ no hl.CFl.nzó l.os niV..2, 

l.es del. auge, disminuyendo l.a. redituabilidad del. p.<·oducto y l.as 

pJ.antaciones se fueron ocupando en nuevos cultivos, en p~rtidu-

l.a.r ol. cacao. Otro :t'actor que provocó l.» drá.stic"' caida de l.a -

producción pl.atanera !'ue l.a invaci6n de l.as pl.a..ntaciones de una 

:t'uerte pJ.aga e .. 1 Chamusco). 

~~ compa.:1ias se tr~sl.adaron a Centroam6rica, p~ra en

tonoes en 1'abc.sco y norte de Chi«pas, yu se habic:n azotado l.as -

buenas cosechas. En l.939 l.a Southern B.Jaana, Corp. sal.a de l.a Z.2, 

na y sus bienes son nacionalizados. Loa pequeños pr09Uctoree que 

dependían del. pl.átano :t'or1naron una cooperativa y a tra.ves de el.la 

comercial.izaban e.u ,c::-:o;-t:cci6n, :;:>ero .ia :t'al.ta de mercado, J.a mal.a 

administraci6n y l..os escazo,,, recursos t~cnicos y !'inanaieros l.a 

11.evaron :nuy pr~nto al. fracaso. De 13 199 hae. sembradas de pl.~ 

tano en Tabasco en 1940, en 1950 disminuy~ron a 11 069 has. y 

para 1959 e61o queda,;:ian 4 954 has •. del. cul.tívo 'l.). As:í .;>ues, -

sin pretender establ.ecer :t'echae l.:ímites podemos pl.~ntear que en-

tre 1940 y l.960 se modi!'ica la estructura productiva en l.a zona. 

(1) Ba"'íos, Oth6n. • "X,,,s crun9esinos tabc.squeaos « 1.a h.>ra. del. p
tr6J.eo. E1 caso de l.os c..-ca.,terc:-e". en Historia y Econorn4a. Uni
versidad de Yuvatlin. Nov-Dic.1981.130. 
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2.2.3. El reparto agrario y la diversificación de la producción 
agi·opecuaria. 

La intens~ e~tividad econó~ica llevada a cabo en la Z.2, 

na c·•ntra1 del estado de Tnbasco durante la época de las plan 
tacíones plataneras, conrigur6 1os patror<s de asenta-íento de 
1a población, concentrándose en esta zona la -ayer parte de 
ella, razón que -ás tarde explicaría en parte las causas del 
!'raccíona-íento de las parcel.aa ca-pesinas •. 

Por lo que respecta a Re!'or-a. Chiapas., el censo de 
población de 1930 sólo registraba Uiia pequeña Vi1I.a conocida 
ca-o San Díe~o La Refor-a con una población de 614 habitantes, 
cercana a ésta población se encontraba uná gran Hacienda lla
-ada la Lanza con una población de 166 personas; con el avance 
de la Refor-a Agraria en 1940 se registran 13 loca1ida1es, e]! 
tre las c.J.álea hab:ia 1.0 ranchos, dos haciendas y el poblado 
de San Diego. Cabe señalar que el repartq ejida1 en este -u
nícíp:io ea bastante posterior a lo observado en los municipios 
cercanos de Tabasco y, es hasta finales de los 40's que apar2_ 
cen tres ejidos: El Car-en, Las Mercedes_ y San •dgue1 (anter_! 
o~ente estos ejidos fo:r.-.aban parte de fincas). 

La-entablemente no hay infor-ación a nivel -unicípa1 
para 1940 que nos per-ita verificar la situaciCn de la estri.i~ 
tura agraria y pruductiva, sin e-bargo los datos de 1950 re
fl.eja.n que al for-arse los pri-eros ejidos no se a.recta total:_ 
mente a las grandes fincas, ada-ás, se les dota de tierras de 
escasa productividad agrícola (pastos y bosques) e incluso de 
superficies i-productivas (cuadro 1). 

Ca-o pode-os ver, los ejidos se far-aron llevando en 
su origen diferencias en la ~µperficie y la calidad de las -
tierras, no sólo entre loa diversos ejidos, sino incluso en-
tre los ejidatarios ele un -is-o ejido .. (1) aparecen lo .que 
Michael Gute1,,.an deno-ína "Propietarios de segunda clase", -

(1) En varios ejidos d~ 1~ región se veriríca de acuerdo con 
testi-onio~ d~ algunos ~jidatarios or-~inarios, que en e1 pri 
~ar reparto de tierras, in.:f'1uyó en nu~erosos casos la rela- -
ción del co-isariado ejidalcon algunos dotantes. Entrevistas 
efectuadas por la autora, durante su estancin en el Centro de 
Investigaciones Ecoló~icas del Sureste. 1980. 
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Cuadro l. 

CLASIFICACION DE LAS TIERKAS CENSADAS SEGUN TSNENCIA. Rerorma, Chis. y Cunduacán, Tsb. 
l.950 (Porcentajes) 

Tjpo de tenencia No. de Sup. total Sup. de Pastos Bo11ques Incul.tas I-produc Sucepti 
y predios ----~~ labor . Produc. tivas .. - bl.es de 
m>nicipio. Ras. :16 " % % % % abrirse 

al. cult. 

=-- .. 
. H. 

T o t a l. l.34 l.3 235 l.00 l.2.3 l.5-3 ?2.4 - - 4 424 

> de 5 has. l.2? 8 088 l.00 5-l. 9.9 85.0 - - l. 15l. 
~de 5 haa. 4 l.l. l.00 X>O.o - - - - -
Ejidos y c. A. 3 5 l.36 l.00 23.4 23.7 52.e - - 3 273 

OIUII!IIAQ &1:1, !l:Al=l• 

T o t a l. l. 24? 46 589 l.00 33.2 26.8 l.0.9 2.8 26.2 ? 503 

;>de 5 has. 768 26 701. l.00 23.4 29.8 8.5 o.i 38.l. 43l. 
~de 5 haa. 446 l. 463 l.00 63.6 l.6.4 - - - 240 
Ejidos y C.A. 33 l.8 425 l.00 43.5 23.4 l.5.2 6.9 l.l.. l. 6 832 

• En Reroriaa son ba. de boequee no -aderab1ea, en CUnduacán 122 son de bosques -aderab1ee y 
4 944 de no -aderables. 

••Estas eu~erriciea de ror-an de loa pastos, bOaquaa e ~ncu1t6e productivas. 

l"Uente: El.aborado en baae a datos de Censos Agricol.as, Ganadero y Ejidal.eo de Chiapas y 
Tabasco. l.950. México. 
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1os cuáles ai no estar en las ~is~as c0ndiciones econó-icas 
que los -edian~s o grandes, ya de principio pasan a convertir
se en una "reserva de -ano de obra" para las pequecas propied~ 
des ina!'ectables, es decir en los ejidatarios se encuentra de~ 
de su origen las tropas 4e1 proletariado agrícola e industrial. 
que el capitalis-o necesita (1). 

En ReI'~r-a, Chis. las tierras eran aún -enos aptas pa
ra ).a agricultura, predo-inaban los pastos y áreas boscos~s e 
aunque no maderables), la superficie de labor ocupaba en 1950 
s61o el 12% de la superricie total censada con rines agropeCU.!! 
ríos. De las 555 ha. cosechadas con cultivos de ciclo corto, 
546 has. ruaron de -aíz, la -ayor parte se cultivaron en pred.1:, 
os -ayeres de 5 has.; de los cultivos de planj;aci6n (141 has. 
en total), 94 estaban dedicadas al plátano y la -ayoría eran 
de propiedad ejidal. Por tanto, la econo-ía de los ejidatarios 
dependía -ás que de -'Da agricultura de "autoconsu-o", de una 
econo-ía -ercantil, en donde la venta de plátano, ca~é, cauao 
y diversos productos ani-ales constituían parte i-portante de 
los ingresos ca-pesinos ejidales (s6 co-ercializaba el 70% de 
los productos agrícolas y el 54% de los productos ani-ales (2). 

Por lo que respecta a las Cincas grandes y -adianas, 
estas estaban orientadas ya desde aquella época a la ganadería 
extensiva, situación que no era casual si ~~~prende-os que las 
áreas dedicadas a pastos son regular-ente "inarectables"para 
erectos de la Reror-a Agraria, que en ese peri6do se estaba 
llevando a cabo en la regi6n. 

De acuerdo con la inro~ación censa1, los predios mayo
res de 5 has. pose~n la -ayor parte de la superficie total ce~ 
sada, de éstas la -ayor parte le constituyen los bosques y loa 
pastos (el 95% de la superficie total que corresponde a estos 
predios), l.a peque~a propiedad práctica-ente no existía y 3 -
ejidos poseían el 38 porciento (5 l.36 has.) de la superricie -
tota1, de éstas 3 390 has. eran bosques y pastos de las cuáles 

(1) Gutel-an, rti.chael."Capital.is .. o y Ref'orwia agraria en México" 
Ed. Era. uéxi ·'º• 1974 
(2) Datos del Censo 'Agrícol.a • Ganadero y ejid'1l de Chis. l.950. 
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.. 11.s del 90 1' eran suceptib1es de cultivo. B61o el. 23. 5% de 1a 
auperricie total. eran tierras de labor (1 206 has.) y all.11que 
ne _.::..;pone-os d'?1 no. de ~id:itarios, es el.aro que l.a -enor -

parte de las tierras estaban habilitadas para e1 cultivo; los 
nuevos ejidatarios tení9.n an la tierra .la -ayor parte d9' su -
capital, y de esta lo que ~odian hacer era des-ontar1a y prep.,!_ 
rar1a para el cul.tivo.(Cuadroa l y 2). 

Cuadro 2 

CAPITAL :INVERTIDO EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION.l.950. 
Reror-n, Chiapas y cunduac 9.n 7'abasco. 

( P· o r e enn t a j e s ). 

Municipio y Total. Tierra a Cc;>gstru.!:_ .·.a quina- Ganado 
tipo de tenencia ci,..,nee. ria e i"'pl aves y 

col..-en-

&EFOHr..A, Chis. 
T o t a l l.00 86.2 2.3 5.s l.2.9 
> de 5 has. l.00 73.9 - l..2 24.9 
~ de 5 has. l.00 41..2 - 2.6 56.2 
Ejidos y C.A. l.00 92.0 0.4 0.3 ?.3 

CUNDUACAN, Tab. 
T o t a l. l.00 87.8 3.2 o.a 8.2 
> de 5 has. l.00 88.8 3.2 0.9 ?.l. 
~ de 5 has. l.00 95.0 - 0.1 5.0 
EJidos y C.A. l.00 85.4 4.3 o.e 9.4 

Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Agr:cola, ~anadero y 
eJida1 de Chiapas y T<..basco. 1950 ... é:x.i,,o. 

Entre l.940 y 1950 se registra la llegada de nu~erosos 
pobladores en ca1idad de posantes y navecindados" que se asía.a, 
tan atraídos por el auge de la agricu1tura en e1 estado de Ta
basco7 y ante las erapectiV§S del reparto agrario *ue se venía 
erectuando en 1os -unicipio~ cercanos. 

Los escazos recursos rinancieroa y técnicos de los nu.2. 
vos ejidatarios bien pronto los 11eva=on n agotar su principal 
recurso: la ~ierra. 
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Por lo que respecta a CunduacBn. ~ab. este -unicipio C.:!! 
anta. con una superficie -ayor con respe~to a la de Refor-a, Chis. 
(cuadro l); ade-ás debido a la -ojor calidad de la tierra y con 
-ás recursos de agua tiene -ayeres posibtlidades de diversific-2_ 
ci6n agropecuaria. Otra característica i-portante de este -unl:_ 
cipio ea el predo-inio de las pequeñas y -adianas propiedades. 

La superficie de labor ocupaba e~ 1950 el 33% de la 5.:!! 
perficie totaJ. censada, los paabos el 26.8% y los bosques el -
11%, corroborando las posibilidades de la diversieicaci6n agr~ 
pecuaria¡ sin embargo 9 1oa siste~as de ~roducción roza-tu~ba
que-a que se llevaron a cabo en 1ns zonas suceptibles de abri~ 
se al cul~ivo, fueron agotando la frontera agrícola y lí-itan
do las posibilidades de a-plisr la diversieicación agrícola; ya 
en 1950 observa-os que de las has. dedicadas a cultivos de c~
clo corto el 58"~ de ellas están en descanso (gráfica 1) -para 
Refor-a el poróentaje e~ del 62._5Cfo-. La proporción de las tie
rras en descanso da idea de la baja intensidad y calidad de la 
agricultura de uno y otro -unicipio (1)~ a pesar de la b-..ena 
calidad de los suelos de aluvión de Cunduacán. 

Gráfica 1 

SUPERFICIES DEDICADAS A CULTIVOS DE CICLO CORTO. 
Refor-a, Chis. y Cunduacáu, Tab. 1950. 

l!'uente:E1aborada en base a datos del Censo Agrícola, Ganada 
ro y ejidal. Chiapas y Tabasco. 1950.nbxico. -
(1) Es necesario aclarar "que lus proporciones de superficie 
se~brada 7 superricie en desc~so varian año con año y de acu 
ardo con las condiciohea cli~át!caa y el gradJ de agota-iento
del suelo, principal-ente •••• Coll Hurtado,Atlántida.lEs Méxi 
co un p.ais agrícola?. Ed. Siglo Y-XI. uéxico. 1982: 96. - 24 



Las constantes lluvias y la falta de un siste~a de dr.!!_ 
najes li-itaban el desarrollo agrícola, ad~ás de otros fact.2_ 
res; se trataba pues, de una estructura productiva, si bien 
-ás diversificada, ta~bién bastante l.i-i~ada por las condicio-
nes técnicas en que se ll.eva~a a cabo sobre todo en cultivos 
básicos de t~poral. (1). 

Predo-inaban los cultivos del. arroz, frijol, -aíz, pl~ 
tano y cacao. sobresaliendo el. hecho de que el 97."'% del arroz, 
el. 97.0% del frijol. y el 66.4% de l.a superficie cosechada del 
-unicipio correspondía a los ejidos; -ientras que el. 68.9 por
ciento y el 72.0J(, de la superficie cosechado de plátano y cacao 
respectiva-ente, correspondían al.os pred~os -ayores de 5 has.; 
es decir parecía haber una cierta especializaci6n en tanto que 
en los ejidos se producian ali-entos y en las -edianas y gran
des propieda~es predo-inaban los cultivos de pl~ntaci6n o co
~ercia1es, tendencia que no era exc1usiv~ de la re~ión, sino 
del. país. 

En l.940 el C.A.G.y E. registraba 678 personas que trab~ 
jaban por su cuenta en el sector agropecuario (que correspondía 
al. 1?% del total. de la .PEA. del sector), ·para l950 éstas au-·en
taron a 2 678 (53%) resultado de la creación de ejidos y colon~ 

as de peque5os propietarios. A1 parecer, a la par de ia diversJ; 
f'icación agro:1ecuaria el sector típicamente ca-;pesino -pequeños 
produ:tores de autoconsu-o y con producción de .,ultivos bási
cos- se fortalece ca-o for-a de producción dominante en el. ~uni_ 
cipio. No presisa-ente por 1a extensión de tierra que en conjU,!!; 

to poseen, sino )or el Ho. de pequeños propietarios y ejidat.!!. 
rios que su~an, respecto a la -inoría de -edianos y grandes pr.2, 
pietarios. ( 2). 

(l.) Cunduacán contaba apenas con una ligera infraestructura de 
construcciones y de ~aquinaria, la -ayor parte del. ca~ital l.o 
constituian las tierras ( el. 87.8%) y ei ganado, aves y coi~e 
nas (el 8.2%); esta si·uaciqn era si-ilar para las grBD.des -= 
medinnas y pequeñas propiedades, así co-o ?Bra los ·ejidos ~
cuadro 2). 
(2) De acuerdo con datos del CAGE de l950, en Cunduacán las 
unidades de producci'n ?rivadas -enores de 10 has. su-aban 
el 5~% del total de unidades del ~unicipio, y les corres~on-
dj_an el l.2.6% dPl t:ot'1l de la superficie '.!ensada. 
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Entre los pequeños, ~ediruo.os y grandes produc~ores (pr.!_ 
va.os y ejidales) se e3tablecieron diferentes tipos de relaci-2_ 
nea econó-icaa 9 entre las qua destaca ei trabajo se-i-asa.l.ari.!_ 
do 6·asalariado entre los ca~pesinos ~ás pobres~ jorna1eros y 

finqueros (ganaderos o agricultores), que :en las épocas de pis 
ca del cacao, o del recorte del plátano, requerían del uso abu,a 
dante de ruerza de trabajo. 
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2.3. Los lí"?ites de la r~·ontera agrí..:oln y el !"in del reparto 
agrario. 

Paralela-ente a las transror-aciones econó-icas y soci,!! 
1es, la rrontera agrícola de los ~unicipios en estudio se iba 
a-pliando a costa de las selvas altas y bajae, creándose y des~ 

rro1lándose grupos c-.pe·:inos • que de alguna "lanera contrarest~ 
ban 1os procesos de proletarizaci6n que ~l desarro11o de 1a -
econo-1a agropecuaria provocaba; se daban pues en un ~ia~o pe
ri6do histórico dos procesos: Por u.n 1ado se deeco~ponian 1os 
grupos antiguos ca.,,pesinos y por otro, las zonos co1onizadae 
por nuevos grupos "reca~pecinizab.;ai." al.gunns áreas. 

Eate ú~ti-o pro~eso, ~3 taniJo ~os lí~i~es: a~ p~i-er 

lugar la ca~tida~ ~s tier=a di~¿~ni~le de ser re~ar~id~ y e1 
sef!U,ndO 1a ~osibiliQad dconów-ica y social de utilizar los te-
rrenos dotados con fines agropecuarios. La pri-era 1i-itante -
esta asociada direct&-?:lente con la for-~ social de la propiedad 
de 1a tierra, y la segunda es una 1i-itante técnica y natural 
sujeta a la extensión física del recurso y a1 avance del desa
rro11o de las fuerzas productivas. 

En el sureste de ~éxico se han llevado a cabo a=plios 
progra-aa de coloniza·ión que -ás que responder a una acción de 
desarro11o integral plani.fícado, han sido llevados a ca'>o para 
paliar y dar salida a de-andas c.....,pesinas, loa colonos con usos 
7 costu~bres diferentes de las que se requerían en la zona, 
han efectuado des-ontes inadecuados, y los resultados es~sn a~ 
tual-ente a la vista con superficies irracional-ente dedica
das a la ganadería • 

.En los -unicipios de estudio encontramo~, para el ceso 
de Cunduacáa, Tab., que ia superficie total censada apenas cr~ 
ce entre 1950 y 1970, y es la incor~oración de les áreas bosc~ 
sas, de super.ficies incultas productivas e i-productivas 10 que 
per-ite a-pliar 1a superoicia de labor.Así pues, las áreas su
ceptibles de abrirse al cultivo van dis~inuyendo a traves de 
los a~os, pues -ientras en 1950 su-~ba.n 7 503 has., en 1960 -
dis-inuyen a 6 ~~9 has. y en 1970 sólo se registran 2 903 has., 
en loa años e1guientes segura-ente se agot3ron las reservas de 
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tierra para la agricultura pues lae tendencias a la concentra
ci6n y .rrac-ciona-iento del suelo que son las ·oue explican el -
.rin de la expnnsi6n de la .rrontera agrícola, se int~nsi.ricaron 
de acuerdo con la tende:icia de las décadas anteriores y con las 
modi.ricaci-,nes que .,u..,6 .la ex;¡ __ otaci6n petrolera (en particular 
la elevación del precio de la tierra). 

El reparto agrario práctica~ente se detuvo en 1950 de -
acuerdo :-· los datos d.Jl censo, pues los ejidos no au-.,,.entaron 
la super.ricio ocupada, incluso ésta disminuyó entre 1960 y - -

1970 pasao.ao da 19 677 bas. a 17 341 bus. respectiva=ente.Di-
cha dis~inución parece obedecer a1 aca~aramiento de las tie
rras dedicadas a pastos por la ganadería privada (cuadro 3). 

Si no hubo nuevas dotaciones o a~pliaciones de tierra en 
los sectores ejidal y de pequeños propietarios, es de preverse 
que el .rracci~na-iento de las parcelas raya resuelto la dota-
ci6n a los hijos de los ejidatarios y pe~ueños propietarios, 
así co-o la de los nuevos pobladores procedentes de otros lu-
gares (l). 

La Jresión ca-pesina sobre la tierra, ta-,,ién se adviei,: 
te en el creci~iento de la población, según datos del Censo de 
Poblaci6n, se observa que los residentes en los ejidos ~ueron 
au-o~tanto a tasas ~ayores de creci-iento de los de la pobla
ción total; así, en 1940 el 22% de loa habitantes del -unici-
pio vivían en los ejidos, en 1950 el 33% y en 1960 el 40%, ade 
-áa ~ara éste último a5o en las rancheriaa habitaban el 34% d-; 
la ;>·oblación total J es decir, en los ejidos y rancherías se 
.ru~ concentr3ndo la población (la~entablemente para 1970 y 1980 
e1 censo no registra estos datos). 

Retomando los datos del CAGE, se con±:ir-a el Craccion~ 
~iento de las parcelas con el aumento del no. de predios Meno
res privados -enores de 5 has.(cuadro J) que en 1950 su~aban 

(:l)En el estado de Tabasco existe .--plia cd~ncidencia de los -
.r'.ujos de in-igrantea: Obras de co,,u:li~ación (Ferrocarril del 
Sureste 1950, CRrretera del Gol.ro 1958, Obras de In.rraestru,
tura Hidráulica y progra~as de desarrollo agro~ecuario (Presa 
de Raudales de Malpaso, Chis. 1964. Plan Limón' y Plnn Chontal
pa 1961>/76, P1'an Ea lancán Tenosique 1')70-76); Obras de urbani
zación y de desarrollo de la industria petrol.era (petrogui....,ica 
la Venta 1967, Cd. Femex 1968, Cactus, Chis. 1974, etc.). cit. 
en ~Giste-a Ali-entario Social. 1

•. Hi~eo op. c~t. 
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Cuadro 3 

CLA~IFICACION D~ TIERRAti Y NO. DE ~riEDiüS, SEGUN TENENCIA DE LA TIERRA.. 1950.1960 y 19/0. 
Cunduacán, Tabasco. (has.) 

Año y !"or-a Predios ti u p. to ta Sup. de .Pastos Bosques Incul.ta• - I-produc Suceptiblee 
do tenencii. censados censada .. labor. produc ti.vae tivas ag'r~ de abrirse 

cola.ente. al cultivo. 

l.3..2Q_ 

T o t o l l 247 4V 589 l.5 493 l.2 493 5 066 l. 309 l.2 228 ? 503 
::;::> 5 has. 768 26 701 6 255 ? 9?3 2 2?2 22 l.O l.?9 431 
::= 5 hna. '•46 l 463 l. 223 240 - - - 240 
Ejidos 33 18 1•25 8 015 4 280 2 ?94 l. 28? 2 049 6 832 

1960 

T o t a l l 916 49 792 22 ?46 l.5 290 520 l. 496 9 740 6 459 
> 5 haa. l 038 2? 638 l.O 65l. 8 985 24l. 86 7 6?5 6 458 
~ 5 hns. 51,9 2 477 2 425 25 - - 27 -
E;jidos 29 19 E-7? 9 670 6 280 279 l. 4l.O 2 038 l. 

1..2:2. 
r o t o l 2 '•88 53 332 39 400• l. 94l. 2 778 886 8 327 2 91.3 
7 5 has. l 160 33 153 25 0.!.2 l. 891 2 67l. 3Gl. 3 272 2 743 
~~ i.las. l 2?1 2 837 2 353 49 l.61 28 245 170 
E.1idos 37 17 3 1•1 1.2 034 - - 4"""' 4 80Q -
• De e~tas 9 289 son de riego, 24 'J.99 de te-:)oral y 14 612 de jugo 6 hu-edad. 
Fuente. Elaborado en boae a d 0 tos del Censo Agr~cola, Gunadero y ejidal de Tubasco. 1~50-60 Y ?O. 
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~ unidades de producción y en 1970 totalizan 1 463 predios. 
Loa datos reflejan la creciente presión ¡ue sobre la tierra -
ejercian los pequeños y ~adianos ca-pesinos. E1 rracciona-ien
to de las parcelas llevó a la aparición de una nu·eva categoría 
de "ca~pesinoa"; la de aquellos que apenas poseen un solar doE_ 
de vivir y cultivar algunos surcos, pero cuyo sustento depen
de de la venta de su fuerza de trabajo, en 1970 este gru;>o re
presentaba el 12% de las unidades de producción • 

Con una superficie un. poco ~ayor por produ~tor, encon
tranos un grupo de "ca-pesinos Propietarios" con propiedo.dea 
entre 1 y 5 has., que representando en 1970 el 35.4% del to
tal de productores privadoa que poseen el 7-2% del total de 
la superficie censada y cuya produc·::.ión es vendida en su ?:J.SY.2. 
ría (de la producción agrícola de ciclo corto el 80% se dest.!_ 
na a la venta y de la de plantación el 100'}6). 

En general, se aprecia un fortaleci-iento de las -ed~!!, 
nas propiedades a costa de la reducción de la extensión que P.2.. 
seen las pequeñas propiedades, y de la frag-entaci6n de las -!!. 
yoree cuya causa bien puede ser el eludir el riesgo de so-eter 
la propiedad al reparto agrario.(cuadro 4). 

Los datos estadísticos sobre los ejidos, no per~iten 
hacer un analísis de las diferencias internas entre los ejida
tarios, y sólo eabe~os que no sólo hay diferencias entre los 
ejidos (en exten~ión de bas., calidad de la tierra, recursos de 
agua, ubicación respecto a caminos, etc), sino ta-bién al int~ 
rior de cada ejido, los ejidatarioa po,een diferente No. de 
has. y de condiciones de producción. 

Rero~a. Chis •• Por lo 1ue respecta a este -unicipio, 
durante 1950-70 la frontera agropecuaria ha crecido constante
mente: en 1950 la superricie total para fines agropecuarios s~ 
~aba 13 235 has.; en 1960 ascendió a 22 032 has. y para 1970 
llegó a los 41 231 has.(1). 

El des-ante inadecuado de 1a selva baJa, la difícil t.!?_ 
pograría y las constantes _luvias han hecho difícil la agricul_ 
tura, propiciándose -ás bien el desarrollo de la ganadería ex~ 
tensiva en pri-er 1ugar, y de ale-unos cultivos de ciclo corto 
en ~enor proporci6n, loa cultivos de pl~ntacion se han llevado 

(1) CAGE de Chiapas y Tabasco. 1950, 1960 y lq70. 
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a cabo ~ínicamente en las riberas de- 1os ri6e y lagunas que son 
menos suceptibles de inundarse (1). 

En aeCo1""1!1a• observa-os ~ue 1os predios •&yores de 5 -
has. son los que -ás han crecido, tanto en No. cO•O en superr.!_ 
cie (cuadro 5), acaparando la -ayor parte de las tierras abie.!: 
tas a 1a explotación agropecuaria. En los ejidos y peque~as 

?ropiedades ta-bién se ha ampliado 1a rrontera agrícola aunque 
en ~enor grado y sobre to~o en base n tie~ras i~productivas. 

Cuadro 4 

DISTRI3UCION DE LAS UilIDADEB DE rRüDUCCION PRIVADAS POR TA.-..Alfo, 
NO. y SUPERFICIE: TOTAL. l. 950 y l. 970. cu::¡¡u..;.~AN' TAB. 

'I'a~a..6.o -1.e las Hú-ero de redioB Suoer:t:'icie. 
unidades. l.950 l.':l'rv .J.':l';>V Ja, 7 r..., 
Has. No. % No. % Sup. % Sup. % 

Basta 1. 3 0.2 289 l.2 l. - 242 l. 
l..-5. 443 36. 868 35 1 462 5 2 595 ? 
5.i-10. 271 22. 439 l.8 2 l.06 ? 3 374 9 
l.O.l.-25. 224 l.8 387 l.6 3 853 l.4 6 )2l. l.8 

25.i-50. l.úS l.2 l.71 7 5 448 l.9 6 227 l.? 
50.l.-l.OO 76 6 l.l.9 5 5 372 l.9 8 370 23 
l.OO. l.-200. 35 3 35 l. 4 709 l.7 4 626 13 
200.l.-500. 11 l. 7 .33 208 l.3 2. 1.86 6 
500.l.-l.OOO 3 O.< 1 • 2 2 005 ? 700 2 

1000.1-5000. - - l. - - - l. 350 4 
'!' O t A 1 l. 2l.4 XJO 2 45l. DO 28164 DO 35 991 100 
Fte. Elaborado eu base ~ e a-coa a.e.L i.;enso Agr.;z. co.La, y 
ejidal.. 1950 y l.970. Chiapas y Tabasco. 

En 1960 el sector .,jida.1 contaba con 6 554 has.• de la~ 

cuáles una ha. era i-productiva; para 1970 1a SU?erricio total 
censada au-enta a 9 706 has., ?ero de estas 2 390 son i-produ_g_ 
tivas agr!=ola-ente 

(1) En 1950, las su~e=ricie con pl3nt~cionea y rruto1ea su-aba 
141 has., en 1360 se incre-entan a 195 Yt en 1970 a1canznri la 
cirra de 248 haj.Censos Agc!~o1as ••• op. cit. 
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Cuadro 5 

CLASIFICACION DE LAS ·rr.:aRAS c;,;N:ciADAS SJ,;GUN 'rJ,;NBNCIA DE LA TIERRA. 1950-1960 1970. 
Reforma~ Chia¡: as. (has.) 

Año y tipo No. de pr.!!_ Superiicie t,,2 Sup.\ie Pos tos Bo~ques Incultas - Improduc suceptiblee 
de tenencla. dios censa ta1 censada. 1abor. productiva; ti vas. de abrirse 

dos. nl. ;'ti tivo. 

~ 

T o t a l 134 13 235 l. 630 2 019 9 586 1 - - 4 424-
>5 ha..t:t1. l.2? 8 088 4-l.3 802 6 8?6 - - l. l.51 

$5 has. 4 l.l. l.l. - - - - -
Ejidos 3 5 136 l. 206 l. 21? 2 713 - - 3 2'13 

l.96Q 

T o t a l. 251 22 032 6 952 6 892 6 74-8 ?90 6?0 914-

>5 Has. 24-4 15 508 l¡. 585 l¡. 955 4- 511 ?89 668 -- -- 914-
<5 has. 2 l.O l.O - - - - -

Ejidos. 5 6 51.4 2 337 l. 937 2 23? l. 2 -
1S2Q.. 
T o t a l. 560 4l. 231 122 212 6 94-3 8 510 4-80 3 084- 8 299 
:>5 has. 4-28 31 4-48 ._8 005 4 594 8 09? 59 691 7 890 
-=::::: 5 has. l.26 78 57 5 l.4 - 3 l.G 

Ejidos 6 9 ?06 l¡. l.50 2 3l¡.l¡. 399 421 2 390 399 

• Bosques no madernb1os. 
•• Comprende ~onas ya inc1uidas en pastos. bosques y superric~ee incu1taa productivas. 

" Fuente: C.A.G.E. 1950-1960 y 1970 de Chiapas. 
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Por otrc l~d~, si bien en 1.970 el. censo incluye 8 299 
has. suceptibl.es ci., abrirse al. cultivo, 1.a ~ayoría e 7 ·900 has) 
1.as posee en propiedad el. sector privado (1.os predios -ayeres 
de 5 has.); es decir, al. parecer 1.a frontera agricol.a hn 1.1.ef;.!!. 
do a su~í~ite socia1" poniend~ fin al. reparto agrario. 

Al. igual. gue l.a tendencia a l.a concentración de 1.a ti2_ 
rra, nota~os un rápido creci~iento de 1os predios -enores de 5 
has.• in:·luso en 1.970 se regO:.s~ran l.0.3 unidades de pr :oducci6n 
sin superficie agropecuaria (sic) (1.). 

En 1.os ejidos, de acuerdo a l.a cal.ié".:i de 1.as tierras 
que poseen y ele l.a p:"'oducci6n agrico1a que obtianer:, es de sup_2 
nerse que el .fracciona!:lie::ito de 1as parcel .. as ha sido la solu
ción para r~solver, no ya el ?roble-a de reproducción social de 
un campesinado históricamente pobre, sino el. de vivienda y sc
brevivencia. La frag-entación en los hechos es un~ tendencia 
más acelerada y creciente que lo que ~arcfi.n los datos estadís
ticos, pero estó no es posib1e cuantificarlo incluso en el tr~ 
bajo de ca~po, por la legislación jurídica en que se en~arcs -
esta for-a de propiedad y el te-or de algunos ejidatarios de 
ser despojados de sus derechos~ pues se da el caso de ~uienes 

arrendan o vend.,n 1.os derechos de una parte 6 de toda 1.a parC2_ 
la. 

(1.) Entre 1950 y 1.970 1.os predios privados entre 1. y 1.0 ~as. -
tuvieron un crecimiento acelerado en el. No. de oredios (de 1.4 
a 61) • pero perdj.eron en extensión pro::.orcional.mente • l.o 1.Ue 
indica 1.a proliferación del. ~ini~undio. Datos del. CAGE.op. cit. 
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2.4. El desolaza~iento di~ los cultivos de ~i..clo corto, planta
ción y bos•1ues nor 7:>as€os y praderas cultivadas. 

La -ocupación de los .$U~'"!lo8 ::.o::.~ C.·.::"'ta,r..,,inados cal t'ivos o 
actividades agropecuarias, :.10 .:;ulJ ;JC ::.ircunscribe a condicio
nes técnicas de prcducción, sino que ta-bién ha reflejado hi.!!, 
tórica::iente relaciones de clase al .establee ':::>se diversas f'ormas 
de apropiaci6n del espacio. Esta~ ~or-as están estrechamente -
vinculadas con los siste-as de explotación del suelo, -ediante 
1os cuáles se 'l':'lantiene y rcf"uerza un siate-a de apropiación; .en 
este sentido, el desplaza-ie~to de los cultivos de ciclo corto, 
y de plantación, así co-o la destrucción de las selvas por la 
expansión de la ganaderia~ son tendencias que obedecen al re-
forzam~~nto de ~o.c-aas de explotación (en este caso ganaderas) 
cuyas características principales se derivan del control sobre 
1a tierra. 3in e~bargo e3ta tendencia n( dS lineal y para cada 
uno de los ...,unicipios y estadcs en -!studio los procesos descrJ:. 
tos adquieren diversas particularidades. 

La co~paración entre los.da.t;os de los dos estados y -

los del país, da cuenta que lo que· en la región ocurría no era 
una cuestión aislada de 1as tendencias generales que en el pa~a 
se venía present3nto: a) avance de la ganadería extensiva, b) 
agota~iento de ias reservas forestales. y e) decre-ento de las 
áreas dedicadas a los cultivos Jásicos. En los estados de ~er~ 
rencia, estás tendencias son más acentuadas (cuadro 6): en Ta
basco la super.fi-oie dedicada " la ganac!eri3 ocupaba en l ')60 el 
39-8% de la su¡::ierf'icie dedicada a las actividades pri-'<rias, y 
en 1970 esta participación au-enta al 55.4%, este incremento -
descanso en la disminución de iaa á~eae dedicadas a la agricu.!_ 

tura y sobre todo a la tala de :a selva, ocupando las ~reas -
dedicadas a la silvicultura en 1970 un 7-3% de la superficie 
total, ci.fra bastante baja si considera-os que esta ~gna había 
sido tradicional-ente una reserva natura1 importante. En el e.!!, 
tado ~e Chiapas, 1a situación es igu~lmente grave, aqui la su
perficie dedicada a la agricuJ.tura se -antiene esteble, y e1 -
au-ento de la extensión ganadera corre por cuenta de la selva 
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7 áreas boscosas, las cuáles dis~inuyen de un 25.8~ en 1960 a 

un 14.2'~ en 1970-

Cuadro 6 

SUPERFICIE DEDICADA A LA AGRICULTURA, GAN~DERIA Y SILVICULTURA 
Rep. Mexicana, Tr.basco y Chiapas.1960-1970. 

(Porcentajes) 

Entidad 11.gricult>ara Ganadería Oil vicU1 !:urn Ot:::-os . 
, ª"'" JC!?O , ª"'º iq?o l::iso l<i?O lq6o 1970 

Rep • . 1:J.ex. l.4.l. 13-7 46-8 55-l. 25.8 l.4.2 13.3 16.0 
Tabasco 22.5 16.8 39.8 55-4 26.o 7.9 11.1 19-1 
Chiapas 21.8 22.2 30.l. 4-0.9 38.9 20.4 9-7 16.5 

• Incluye tierras incultas productivas, las no adecuadas para 
l.a agricul ture ni la ganadería y las suc,'eptibles de abrirse al 
cultivo en ror:ia ráci1 y costeable. 

Fuente: López Portillo, JorBe."El Sureste Mexicano op.cit. 

Tr::ita.ndo de acercarnos a 1as razones de l.os cambi,>s en 
la orientación del suelo durante el periódo l.950-1.970 en-l.os -
municipios de Refor-a, Chis. y Ounduacán, Tab. , encontra~os io 
siguiente: 
Cund;acán, Tab. 

Con suelos de aluvión, pero ta-bién con áreas te~pora
l erae suceptibles de inundarse en a1Bunas épocas del año, en e1 
municipio se ha desarrollado una a-plia producción de cul.tivos 

_de ~iclo corto, de pl.antación y pastos, ocupando éstos últi~os 
en l.950 e1 44% de las tierras dedicadas a uso agrícola; en 1960 
dicha proporción dis-inuy6 al 40% y en 1970 nueva-ente l.os pa~ 
tos oc·•¡:;an casi la '!litad (46%) del total (cuadro 7). El l.igero 
incre-ento de la ganadería extensiva se da sobre la dis~inución 
de las áreas dódicadas a cultivos de ciclo corto, pues entre 
1960 y 1970 las áreas se-bradas disminuyen en proporción a1 t.2_ 
ta1 del 33% al 22%, -icntras que los cultivos de plantación a~ 
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mentan const1Ilteznente -ant::!Lniendo entre 1960 y 1970 la "'isma 
proporción en el total de las tierr.~s ocupadas. que .. ué del 19 
porciento. 

En términos ie valor. los rrutales y plantaciones apo.:5:, 
taron el 69. 5% del to~ .1 del val o,; de la prc,..iu:>ción agrícc.la -
~n 1960. y en 13?0 el ?4.3%, es decir parece eer la alta redi
tuabilidad de los cultivos de plantación lo que "'otivó a los 
agricultores a ~antener constante el incre~ento de su cultivo. 

Los cultivos de ciclo corto -Arroz, caña de azú~ar, rr~ 
jo1 y ~aíz principdl-ente- vieron desalentada su producción; . 
el control o~icial de precios, los escazas y desorganizados 
sistemas de co~ercialización ~ así co-o las contradicciones i.a, 
ternas entre los campesinos productores provocaron que "socia]:, 
Mente" dichos cultivos fuesen ~enos atractivos, no obstante -
hasta antes de la llegada de Pemex, a-plios sectores ca~pesi
nos -edianos y pequeños (sobre todo ejidatarios) sostuvieron 
la producción de ~aiz y rrijol; esta tendencia durante 1950 y 
1960 fué más intensa, lo cuál se explica por oer el periódv -
recienta a1 reparto ogrario. 

Entre 1960 y 19?0 dis~inuye el rit~o de la producción · 
agrícola, sobre tor·c c~o yn.•diji'"?\os de1 ""'a1z, arroz y Crijol. 

En los predios -enor0s de 5 has. y en los ejidos se presenta 
u.na relativa dis'""inuci5n de dichos cu1 ti vos; és~ lS se sust±t.!:!, 

yen por cultivos de pl an.tació.n -cacao en pri!Der lugar y :-1 át~ 
no y frutales en se;:;undo término (cuadro B). Esta -odiCicación 
en el patr5n de culti7oa scabo por incorporar las for-as de -
producci6n ca-pesina a las leyes d~l -ercaco capitalista (1) 
"el cuál en sus -o-entos -á~ críticos arroja buen nfi-,ero de 
ca~pesinoa a la proletarizaciónn (2), a la vez de acelerar la 

(1) Los ~redios -ayores de 5 has. vendían en 1970 el 95;6 de su 
pro~uccion agrícola, ios -enores o iguales a 5 Has. el 94% y 
en loe ejidos se co-ercializaba el 55% del total de la produc
ción agri~ola. CAGE. Tabasco. 1970. 
(2) L6pez Portillo, Jorge ••• op. cit. 
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cuadro 7 

USO DE LAS TIERRAS PRODUCTIVA.:. AGHI~OLA."1.C;NTE. Cunduacé.A, Tab. 
1950-1960 y 1970. 

Concepto l 9 5 o l 9 6 o l q? o 
"º· ,.. 1'0. .,_ :so. ,. 

T o t ... l 27 986 l.00 '38 0'36 100 e.,.. , ,n ,~~ 

l.Sup. Be-"l"brada .... 738 16.9 10 170 2E>.7 9 253 18.5 
2.Sup. en deSCB!!, 
so. 6 544 23.3 5 560 14.6 8 287 16.5, 
3.Frutales y Pla.!!, 
tacivnes 4 211 15.0 7 016 18.4 9 505 1'3.9 
4.Con pastos y -
praderas. 12 493 44.6 15 290 40.2 23 055 46.0 

> de :¡ has. 4 228 100. 19 637 100. 32 128 lOO. 
l.Sup. se-brada l 376 9-7 5 398 27.5 5 102 15.9 
2.sup. en dese&!!, 
so . 2 208 15.5 1 073 5-5 5 349 16.6 
3.Frutalas y pl~ 
tac iones. 2 671 l.8.8 4 l.81 21.3 5 )4]. 16.6 
4.Con pastos y 
praderas. 7 973 56.0 8 985 45.8 l.6 336 50-9 

~de :¡ has. l 463 100.0 2 449 l.00.0 2 802 100.0 
1.Sup.se-brada 124 0.5 396 15.2 385 13-7 
2.Su~>. en deacaa. 
so. 707 48.3 730 29.8 411 14-7 
3. Frutal.ea y pl~ 
taci::>nos. 392 26.8 l 298 53.0 l 526 54.5 
4. Con pastos y 
praderas. 240 16.4 25 l.O 480 17.l. 

E;lidos '"' 295 100.0 l.5 ... .,o l.00.0 15 vm cu.u 
l..Sup. se-brada 3 238 26.3 4 376 27.4 3 766 24.8 
2.Sup. en deecaa, 
so. 3 629 29.5 3 7_57 23.6 2 527 16.6 
3.l'rutales y plB!!, 
taciones. 1 l.48 9-3 l 537 9.6 2 638 17.4 
4.Con psstos y 
praderas. 4 280 34.8 6 280 39.4 6 249 41..2 

:l'uente; El.aborodo en base s da tos del ·.;enso Ag::-i ~ola, Ganadero "" 
Ejidal. de Tabasco. •350-1960 y 1970. 
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desca-pesinización que con el fracciona-iento y agota~iento de 
1aa fJarcelas -.inif'u.nc!.istas se venia dando lenta"D.ente. 

En este sentido,. 'l.os dafios ecoló 1·:icos que causó e1 si.§_, 
te-a de drenes y presas !Ue se contruyeron en 1a zona aledaña 
de la Chontalpa, provocaron que a -adiano plazo se redujera el 
al-acena-iento del agua en el subsuelo, bajando el nivel del -
manto fr~ático y creando cie_to Brado de salinizaci6n en los 
suelos po= la entrada de agua de -ar en el siste-a acuático de 
la zona. Far otro lado, al evitarse las inundaciones, ta-bién 
se dejo de recibir la capa de sedi-ento que traía consigo una 
rica dosis de nutrientes y se produjo por consi~~iente una cr.!!_ 
ciente ne~e-_ ::.Q.nd de aplicar fertilizantes para tratax· de ga
rantizar la estabilidad de los r_ndi-,iientos agrícolas"(l) 9 S.2, 

bre todo de los cultivos básicos. En 1950 el ~aiz =endÍ& se
gún. los datos censales 1 ton./ha., en 1960 au-ent6 a 1.022 -
ton./ha. y en 1970 decayó a .922 ton./ha •. ; al í:rijol en 1950 
te'.1Ía UD. rendi-iento de .857 ton./ha •• en 1960 de .806 ton./ha. 
y en 1970 bajó hasta .476 ton/ha. en los. predios ~enores de 5 
bas. Por otro lado, el siste-a de roza-tu-bn-que-a bajo ~1 -
cuá1 se incorporaba la selva a la producCión agrícola, después 
de las pri-eras cosechas agotaba =ñpida~ente los suelos~ al no 
re:::i-:>varse los nutrientes necesarj.os para el siguiente ciclo -
agricola. 

Por lo que respecta a las ~edianas y grandes propieda
des, ..... éstas rortal.ecieron su econo-ia; los que se-braron ma1.z. ~ 
tilizaron ee~illas ~~joradas y aunado a que poseían las mejo
res tierras, la -ayor productividad lee hizó redituable el cu1_ 
tivo. En 1960 en éstos predios el -aiz rendía en pro-edio .881 
~on/ha. y en 1970 au~enta su productividad d 1.002 ton./ha •• En 
orden de i-po=tancia, después- del maíz (que ocupa el 70% de la 
BU?erficie cosechada de cultivos de ciclo corto), la caña de -
azúcar ocupa el 29% de la superí:icie cosechada (cuadro 8); el 
desarrollo de este cultivo fué -otivado por el i-pulso que és
te re·ibió en el Progra~a de cultivos de la Chontalpa, zona c,2_ 
lindante el -unicipio (2). En general, la actividad agropecua-

(1) Barkin, David. nnesarrollo Re. :i::rn.al :EL 'j?lo.n Chontalpa". Ed. 
:31 Nueva I-agen. '1éxi ·'º· 

(2) En el cmnicipio de 
Ro salía. 

Cunduacán se instaló el Ingenio de S~a. 
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Cuadro 8 

SllPERP'J:Ol:E OOOEOHADA SEGUR PllO.Pl:fil>AD y TENENCli DE LOS PRDiCJ:.PALES CULT:rvoa. 1950-1960 1970 ;r c:l.c1o 1976-79. 
CÚnduaclm., Tabasco• 

Cul tivoe. - 1 A,, --- ·,,. ......... •• A- i::;, '"'•• 1 ......... , .......... - e; h ... .,. ,,.. ~ 

1950 1960 1970 1979 1950 1960 1970 1950 1960 1970 1950 1960 

Total ciclo corto 4 382 8 785 6 787 lf.d. l 356 5 365 3 914 124 396 252 2 902 3 024 2 

Arroz 257 92 20 !f.d. 6 ? - - l - 251 84 

caña de azúcar 292 364 1 453 lf.d. 290 362 l 118 2 - ? - 2 
Fri,jol S6lo l 001 l 332• 106 280• 215 471• 29 14 31 6 772 830° 
uaiz Común solo 2 829 4 094• 4 873 l 300 843 l 6?1 2 627 10? 315 235 l 8?9 2 108 2 
Hn1z n.;,jorado 2 - 153 2 - 123 

1 
- - - - -

Total P!.nntac16a 4 211 7 016 9 505 2 671 4 181 '5 341 392 l :?98 l 526 1 148 l 537 2 

Pal:na 2 14 38 1 2 13 1 9 - - 1 - l 
PlÓtD.!10 Roatáa 6!ll 710 134 561 615 ; 86 - 43 10 120 52 
Plñtano Otras vaz: .139 425 l 272 l 000 4 294 1 

864 50 13? 135 81 -
ca.ré en cereza 100 56 55 15 l? 31 - l ? 85 38 
C!lCA:O 2 886 5 ?25 6 949 5 149 2 079 3 208 3 736 - 1 .ZC) l 278 807 l 314 1 
NnrHnjo - 46 1- - 4 l.28 - - l - 42 

• Incluye rriJol intercalado 
•• Incluye ~aiz co-ún interca1ado, -oiz co-ún soio J •aíz alcocer. 

Puente: Elaborado en base a datos de loe C~naoa Agricola, Ganadero y Ejidal de Tabasco, 1950, i96o y 1970; 
1979 ea Tho~paon, Roberto, op. cit. ~:21. 

1970 

622 

20 
328 

70 
02? 
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638 

28 
38 

?.71 
18 

935 
15 
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ria de l.a ~'arte col.indante del ~unicipio con l.a Chont:.l.pa, se 
vi6 fortal.ecida pur las obr~s de control. de aguas (drenes) del. 
citado Pl.an. 

Referente a ~os cul.tivos d~ pl.antaci6n, después del. d~ 
rrumbe del. pl.átano, las pl.antaciones grandes y ~adianas fuero~ 
B9'Tlbradns con cacao, producto que, al.entado ?Or el. al.za de l.os 
precios internacionales, creci6 en e1 -unicipio a una tasa an;g, 
al. del. 7.1% entre 1950 y 1960; y en l.a década siguiente (l.960/ 
1970) decae el. rit-o de creci~iento a una tasa del 2% anual.. 

Analizando detallada-ente y con los lí-ites que nos - • 
dan las estadísticas, se observa que en 1950 es en los predios 
.,,ayores de 5 bas. en donde se co .. ecba la -ayor parte del. ca- -
cao -el 72%-(cuadro 8) • esta situación se -odif'ica en l.a dé
cada siguiente al aca~arar los ejidos y pequeños propietarios 
-enores de 5 bas. el 44% de la superf'icie cosechada en 1960 y 
en 1970 el 46%. En este -is-o la,>so, los -edianos y grandes 
propietarios (predios privados -ayores de 5 bas.) despl.azan 
rápidamente l.os productos agrícolas por praderas cultivadas 
(cuadro 7), ya ~ue -;entras en 196o•estas propiedades poseen 
el 59% del área ocup~da en pastos, para 1970 ocupan el ?0% de 
dicha superricie. 

Los cambios en los patrones de cultivo, ta~bién se ex
plican a partir de la evolución de las relaciones sociales de 
producción, las cuáles tienen su especificidad en las di~erea 
tes etapas por les que ba atravezado la econo-in de la regi6n. 
Así, hasta ahora hemos podido analizar las estrecha relación e,a 
tre la a~pliación de la frontera agropecuaria, con el reparto 
agrario y la diversificaci6n de la producci6n; en un~ etapa po~ 
terior el fracciona-1ento del suelo, 1os li-ites de la frontera 
agricola y el desarrollo de las contradicciones "naturales" de 
una econo-ia -ercantil, nos han permitido explicar e1 paulatino 
ti.orrumbe de 1a •econo-ia ca-pesina", que c°"'"o resultado, ha d.!, 
do un rápido creci-ien~o de loe indices de sueb"'P1eo y desem
pleo que a la llega de Pe-ex alcanzaba sus -ayores proporcio
nes. 

Si bien no existen estadísticas es?ec"ficas sobre el -
grado de ocupaci6n de la fuerza de trabajo, a traves del ca-bio 
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de cultivos y ocupacinnes del. suelo, he-os detectado un const'"l! 
te despl.aza-ien~o del uso de -ano de obra a pesar de la casi llJ:!, 

la utilización de .,.,,.quinaria, esta tendencia ha sido de al.guna 
manera contrarestada con la incorpc~ación de áreas productivas 
agrícola-ente (1), pero aún así, no se ha superado l.a tendencia 
anterior. Hientras el. plátano re,1uería de 115-3 dias hmilbre/ha. 
,el cacao necesita 82.6 y l.oa pastos y praderas 6.3 (2). Por 

lo que .respecta a los cultivos básicos, en 1950-54 el ;:iro,..edio 
naciona1 del trabajo consu~ido por ha. en horas ho~bre era de 
478-1 para el. arroz, de 368.3 en el. frijol. y de 230.1 en el. m~ 
iz (3); grosso -odo, es claro que el. derru-be de los cultivos 
de ciclo corto y el au-ento cons;ante de la ganadería rué 18B_ 
zando al -ercado regional. de trabajo a l.os hijos de ejidatarioa, 
y pequeños propietarios carentes de tierra, asi como a los c~ 
pesinos empobrecidos¡ as$ el. auge de los medianos y grandes pr_.2 
piet'1rios descansó en la abundante .fuerza de t:t·abajo local. 

Deje-os por un mo-ento el anal.ísis del desplazamiento 
de la agricul.tura por la eanaderia en Cunduaclín y vea-os las 
características de la evolución agrícola-en Re.for...a. Chis. 

Re.fo:r-a, Chis. 

Este municipio, con una topografía de pequeña monta1\a 
y 6reas te-poraleras incorporadas a la agricultura ~or -étodos 
y téc,:!;licas que tienden a agotar ráp':.da-ente los suelos, ha si
do entre 1950 y 1.9?0 un ~unicipio con predo~inio de la activi
dad ganadera (cuadro 9). De acuerdo con los datos del cuadro 
las tendencias son claras: se trata de un ~unicipio donde ha 
predo~inado 1a ganadería extensiva y en donde su creci-iento 
ha ido abatiendo las superficies dedicadas a la agricultura. 

Al igual que en Cunduacán, Tab. encontra~os dos momen
tos: du~ante 1950 y 1960 l.as superricies dedicadas a la asri
cultura crecen a una tasa anual del. ll..8%, registrándose el M,!! 

(l) En 1950 en el -unicipio de Cunduacán, Tab., del.os gastos 
re"lizados en l.Rs w::..idades de producción agropecuaria, el 49% 
correspondían a los sueldos y salarios, para 1970 esta p~opor
c...:..on se i.ncre-enta al 62;~ • CAGE de Taba seo, op. cit. 
(2) ~llub, Leopoldo en "las Perspectivas del petróleo Mexicano. 
(3) Yañez, Luie .. 11 

• .i.ec<:Jnización ..:.e la agricultura mexicana. Ins 
ti tu to do In.ves tigaci.-..nes econó-,icas del Banco de :19xico.195'/
: 126-127. 
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yor incre=:iento en los ejidos ( el 20.7 % anual). En el mis..,o -
lapso, las áreas ocupadas por la ganadería a oivP.l -unicipal 
crecen a1 13 % anual y es en las exte 3iones mayores de 5 has. 
donde se registra el -ayor creci..,iento absoluto, pues mientras 
en 1950 se ocupaban. ao2 has. en pastos, en 1960 so ocup= 4 955 
has. en estos pre.dios (cuadro 9). 

El segundo -o-en to cor~·esponde a la década de los se-
santas, periódo durante el cuál las superricias dedicadas al -
maíz, rrijol y arroz dis-inuyen sensiblemente su tasa de cree,!_ 
miento anual, al bajarci!l 11-8% anual entre 1950 y 1960 9 al - • 
3.9% entre 1960 y 1970. 

Por lo 1ue r~specta a las plontaciones, estas ~uestran 
Uh ligero incremento, pero el monto absoluto de su axtensi(n da 
idea ue lo raquítico que es dicha producción en al municipio; 
en ca-bio, durante el Últi .. o peri6,!o analizado (1960-1970) las 
has. ocupadas por pastos y praderas au~~ntan a una tasa de1 -
10.8% anual, registrán~ose el -ayor incr~ento en los predios 
~ayores do 5 Has. ( da 4 955 has. en 1950, para 1970 éntos -
predios ocupan 16 068 has. con pasto~). Esta tendencia se r_,2 
ruerza con los procesos de concentración y privatización de 
la tierra -en 1950 los predios moyores acap¡}raban el 61% de -
la superricie total censada, en 1960 el 70.3% y en 1970 el -
74.6% -,procesos que en conjunto aceleran la proletariz~ción 
~el cam,.pesinado pobre a traves del des?ojo y desplaza~iento -
técnico do la ruerza de trabajo. 

La producción de rrutales, plát0no, caré y car.so¡ así 
co-o ln cría d~ ~ni-ales do-ésticos~ ha servido rundamentalmea 
te co-o un ingreso comple~entario cuando se vende y como un -

ahorro cuando se consw:e ra~iliarmente; entro 1960 y 1970 ocE 
rre una situación si~ila.r 3 la de Cun.duacán: se va derri;.~bando 
la eccno-.~a ejidal a la par que la producción agrícola va dec~ 
yendo. 

Para ejempliricar la ruina del sector ejidal destaca la 
disminución de su participación en el valor de la producción -
agricola, forestal y ani-al, en donde ha sido el valor y venta 
de los productos ani-ales el que ha ~aliado la ruina de la pr.2.. 
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Cuadro 9 

uso DE LAS TIERRAS PRODUC·:rIVAS .•.GarcoLA.-..ENTE. Re!'or=a. Chiapas. 
l.950-1960-1.970. 

Concepto. 1950 ' 1960 1970 
lio. % So. % No. % 

T o t a 1 ., 649 100 r l.1 4'<0 1100.0 'º ,,2 '"" o 
l..Bup. sembrada 559 l.5-3 l. 707 14.9 2 502 8.2 
2.Sup. en deSCa.JlSO 930 25-! 2 665 23.3 l. 445 4.8 
).Frutales y pl.a.n 
tacionea. - l.41 3.c; l.95 1.7 248 o.a 
4.Pastos y prade- -
ro.·. 2 019 55-3 6 892 60.1 26 137 86.2 

> de 2 has. l. 2l.5 100.c a 459 100.0 23 507 100.0 

1.sup. saabrada 413 33.9 784 9.3 1 833 7.a 
2.Sup. en descnndo - - 2 i;55 31.5 868 3-7 
).Frutal.es y pl.aa_ 
tac iones. - - 55 0.6 144 o.6 
4.Paatos y prade--

802 66.C rns. 4 955 58.6 20 662 a7.9 

~ de 2 has. 11 !Loo.o 4 100.0 so l.00.0 

1.SUp. se-brada 4 )6.4 4 p.oo.o 33 41..2 
2.,...::0up. "º descansb 7 63-6 - - l.O 12.5 
3.l?rutalea Y Pl"!!; 
tac iones. - - - - l.6 20.0 
4.Pastos y prad.!. 
ras. - - - - 21 26.0 

E.1idos 2 42'1 00.0 2 ªª"- ~ºº·º 6 ?4'1 l.00.0 

1. Sup. se-.brada 142 5.9 919 30.7 636 9-4 
2.Sup. en deacanao 923 38.1 - - 567 8.4 
3.~ruta1.ea y ple.a 
taciones. 141 5-8 l.40 "-7 87 1-3 
l.+. Pastos y ;ira de 
ras. l. '?1? 50.2 l.193'7 64.6 5 453 ao.q 

Fte. Elabor~do ~n base a datos d~l Censo Agricola, Gnnndero y 
ejidal de Chiapas. 1950-1960 y 19?0. 
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cuadro 10 

SUPERFICIE COSECHADA oE.GUN 1-'RO;>IEDAD Y TENENCIA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS. º· 
R e r o r m. a, C h i s • 

Cul ti yo 

Total c. corto. 555 ]. 515 2 282 413 879 1 699 '• 4 29 138 632 554 

Arroz 4 82 57 13 56 4 69 1 
Frijol. solo 5 89 53 13 35. 5 76 l.8 
.i.'LS.Íz c. Solo 546 l. 337 ·2 025 413 848 1 488 4 .q. 29 129 485 508 
aaiz Intercalad i'o 2 8 
J.ºJ.aiz ..,·..,ejorado 7 4 3 

Total ~rutal.es i. an ac1ones. l.41 195 55 14]. 140 

Pl.d ta.no roatá.n 78 6 ,49 32 ll. 78 6 6 
Plátano o. Var. l.6 41 l.04 6 49 2 16 35 53 
ca.ré en cer..,za l.9 83 23 35 9 ]. 19 48 12 
Cacao 28 59 is l.O u. 28 49 ? 
AguAcate l.O 10 - ·-
Naranjo 4 2 9 - 2 

Pu.ente :elaborado en base o da:bos del Censo AgriCol.a, .Ganadero y Eji.dal., _1950. 1960 y J.9?0- de Chiap·as~ 
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ducción agrícola, pues mientras en 1950 esta produczión corre_!! 
pondía al 20% del valor de la producción agropecuaria, para 
1970 su aportación se elevó al 48%; en general, tanto las ven
tas co-o el v~lor de 1a produc~ión au-entaron pnra todos los 
sectores entre 1950 y 1970, incrementándose el mercado regio-
na1, sujetándo e introducien~o al interior de las econo-ias -
ceT11pesinas las contradicciones y !"luctuaciones propias del d.2_ 
sarrollo ~erc~~til. 

En 1970 se registran l03 unidades. sin superficie agr.f. 
col.a (que corresponden al. l.9>G de las unidades de producción -
privadas), si a esta cifra ~u~a~os a l.os ejidatarios pobres y 
a 1os avecindados ~adicados en pequeños so1ares, encentra-os 
que en el. -unicipio creció rápidamente l.a·ruerza de trabajo 
"libre" de l.aa ataduras de l.a tierra, que ade-ás, estaba dis-
puesta a contratarse co....o trabajador as;,la.·iado en 1.as !'incas 
ganaderas aledañas¡ en l.as -adianas y grandes propiedades del 
cercano centro tabasqueño 1.,Ue en épocas.·de cosecha, requeria 

de abundante f"uerza c'e trabajo ó, en la construcción de la -
Carretera del Gol.fo, del ferrocarril del. sureste, etc.,obras 
que ~otivaron gran ~ovilidad de poblac~ón al interior de 
la región del sureste. 

Resu-iendo: en los ~unicipios estudiados -al. igual. 
que en el resto del pais-~ "los usos de la tierra para agri-
cul tura y pastos no se deter-ina en ~uchos caeos a traves de 
factcxres que, desde el punto de vista de 1.os especialistas 
en suelos y de los ec61ogos, no ~arcerinn ser los ~ás razona-
bles, lo que deter..iina real-ente el patrón de uso de la tierra 
es la tradición, la localización, la die?onibilidad de insu~os, 
los prqcioe y los mercados -leáse la ley del valor-, así co~o 
-la disponibilidad de una infraestructura"(l.). 

Por otro l~do, la c~1ida~ de los suelos puede ser corr..!!. 
gida y ~ejorada mediante el uso del aQ;Ua para irrigación, fert.!_ 

(l.) Hetchthild, Rutach. "La ganadería capitalista en i·iéxico" • 
.Ed. Linea. 1«éxico. 1984 • .t::l subrayado -:;. el -l.eiiseT. es nu.ostro. 
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lizAntes 6 prácoicas d~ ~enejo del suelo (l); en fin• reconoc.2. 
mos que esta.=ios ante un ;>roble'Tla. CO"Tlplejo, pero cuyo transf'or

do son en parte las consecuencias negativas que para la -ayoría 
de la poblaciSn han i"!lplicaclo los cambios del uso d~l suelo, 
sobre todo con el avAnce de l~ ganadería extensiva en una re-
gi jn del trópico húmedo • Esta situación se agrava cuando en 
la zona se c~enta con gr~ndes superficies de tierras "sucepti
bl es de ab~irse al cultivo"y Rnte la falta de inrraestructura 
y pro~ra-&s técnicos y rin3ncieros de apoyo a los productores 
en ro::---a integral y democrática, se ha propiciado que sean Z,2 
nas "~ás adecuadas" para la ganaderí~. vacuna. Si bien es cier
to ~~e una parte de la tierra ocupada ~n pastos no es apta pa
ra la agricultura (2), en la región, e~ claro que tierras pro
ductivas agrícolamente han sido utilizadas para pastos y prad..!!. 
ras. 

Para l9?0 en los municipios estudiarlos, del total de -
prader~s cultivadas, ~n Cunduacán, Tab. el 22.9% se ubicaban 
en SU?er~icies de jugo, hu-edad y riego, es decir tie~ras de -

alta productividad agrícola; en Rera'!t'-a est ?Orcenteje es del 
l5.l%, y si atonde-os a la escazas de tierras de buenR calidad 
en este ~unicipio. esta-os ante lo que el Dr. Fcder calirica -

justa~ente co-o ''una ~rr~~~onn1 lucha 9or la tierra ent~e los 
ani-ales y el ho~bre" (cuadro 11). Esta práctica es llevada a 
cabo sobre todo por los ~adianos y grandes propietarios según 
lo muestran los datos del cuadro rererido, sin que esta sea -
una tendencia exclusiva, ;:>uee e.a. los e.ji:ios los ;:iastos ta-hi~n 
se c•.il "tivón en ;:onas ·i.~ temporal consideradas de ...,edia y b~ja 

produc~ividad agrícola. 

(l) N. Reig y Feder, ~rnest. "La Ganadería en ~éxico". SARH--
IIec. U.N . .U.. : 338 
(2) Sin indicar cuanta tierra se usa en pastizales, J.a S • .R.II.
pú~lico un estcdio de T'lbasco "ª donde se clasi!'ican 45 362 -
K=i • de acuerdo con su 9ro<luctividad: 
Productividad ~ptas pera la ªE~icultura 

% -
Aptas para pastizales. 

% 

Fte. 

.alta 
tledia 
Baja 

Reig/::'eder, op. cit. 

l4.6 
l4.6 
70.6 

:359 

2?.8 
5l.2 

-20.8 
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Cuadro ll 

CLA..;IFICi.Citl!l DE LA.S TIERnAS n¡¡¡~ICADAS A ~ASTOS Y PUA.Dc.HAS CJLTIV..\DAS. 

TAB• y REli'0!1:U'•, CHIS. (hectlireas). 

1970. CU!lDU..0-.N, 

í·Iunic :.pio y tipo T o t B l. Naturales e u l. t i V e d B B 
de p.L·opiedad. T&-tporal. !Jugo o-li;. .... Ri:ego 

CUNDUACaN, TAB. 
T o t a l. 2.3 065 l. ')41. 1.6 273 4 768 82 

> de 5 has. 1.6 336 l. 891 9 715 4 659 71 

:!:. de 5 bus. 480 50 320 l.09 -
Ej:Í.dos. 6 2'1-9 - 6 238 - 11 

REFOfu..l., CHIS. 
T o t e l. 26 l.38 6 944 1.6 286 2 907 -
> de 5 hes. 20 663 4 595 l.3 160 2 907 -
== 

·le 5 has. 21 lj. 17 - -
Ejidos. 5 '•54 2 345 3 109 - - . 

Fuente: Elaborado en base a datos de loe Censos Agr-ícol.a, Ganadero y ejidal. de .l.970 
de Chis. y TabaGco. op. cit. 
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2.5. El Desarrollo de la ganadería en la región. 

2.5.1. Las ••rnzones'' de 1a ganaderia en el tr6p~co. 

La expansión de la industria de la carne y sus deriva
dos (e~butidoe) en los Estados Unidos, alcanzó tasas de creci
-iento sorpcendentes desde la década de los cincuentas.·La pro
ducción ganadera nortea-erícana rué rebasada por la de--anda de 
carnes rojas, sobre todo las de carne barata a p~íncipios de 
los anos sesenta, provocando grandes incrementos en las impor
taciones de carne congelada sin hueso. 

Varios países au-entaron sus exportaciones de carne a 
los ~stados Unidos, entre ellos México, al respecto el Dr. -
Peder caracteriza acertsd~ente esta tendencia "La nueva 1oca-
1icazión de una parte de la ganadería nortea~ericana -es decir 
de l;a parte dedicada a la producicí6n de qarnes do baja calidad
se encuentra en los países subdcs~rrollados, donde la g3nadería 
esta ya bien establecida y donde pueden ponerse en producción 
áreas nuevas con relativa racilidad, des~ontando áreas boeco-
sas o convirtiendo en tierras de pastos las que "-D.tes se dedi

caban a cultivos"(l). 
El -ecanis-o principal a traves del cuál se ha introd~ 

cido rápidamente la ganadería en México, han sido los créditos 
conse.tiidos "generoso.mente" por el Banco nundial y el. BID R. -

traves del FIRA, que es un rondo Fi~uciario -depende del Banco 
de .·i6xico-, cuyo pa..;>el es el. de redescontar los présta=os oue 
l.os Bancos Públicos y Privados conceden··a sus clientes ganade
ros. Bajo este siste.na l.os Bancos son "-otivados" a utilizar y 
promover los créditos, pues s~ bien en un pri-er prásta~o de
ben '!"avorecer" con los présta-os a pequeños propietarios y ej.!. 
datarios, el redebcuento J.es per-ite aumentar su cartera total 
de créditos y con ello sus benericios (en eqte ~o~ento los - -
préstamos pueden ser o no ser para el sector pecuarioh en este 

(1) Feder, Ernest."Violencia y despo.;,._, del ce..,pesino:Latirundio 
y explotaci6n capitalista en A-érica Latind~Ed.Siglo :ca:, néx.i 
co. l978.P~5l. 
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sentido, taabién los e;randes ganadc:!:-oa son bane.Ciciarios de é.!!_ 

tos préstamos.(l). 
En realidad, aunque el FIRA ha pretendido financiar a 

los pequeñor propietarios y ej:tarios. el -onto prestado a és
tos en co-paración a los présta-os ª los grandes ganaderos, y 

en proporción al n~~ero de productores • es cada vez menor. 
Pgr eje~plo 1 en 1976 en el estado de Chíapas los produc7ores 
de ingrenos -edios (término que incluye a los grandes). se -
vieron a-pliamente favorecidos con la distribución del crédito. 
en tanto que representnrJn el Jl.2% de los productores benefi~ 
ciados, recibieron el 68.7% del crédito; mientras. los pe.1ue
ños productores que rep=·asentaro:i. el 44. ')% re..,:i:bieron sólo el 
12.5% del crédito tota:I. (2).Es decir, una vez más, los progra
mas de 'lcyuda internacional", que est4n dirigidos al sector ga
nadero son un paliativo a:l. proceso de e-pobreci~iento ca-pesi
no -leáse direrenciaci6n socia1-. 

Ahora bien, el crédito a loa pequeños productores no 
resuelve 1os pro~~e~as que se derivan de una estructura agraria 
polarizada y de una distribució~ del ingreso desigual, antes -
bien, sujeta a los ca-pesinos pobres a estrictos progra~as de 
control y supervisi6n, prevaleciendo los intereses financieros 
y no los de la clase ca-pesina en su conjunto. 

Entre 1971 y 1977 México recibió del :9ID y del Banco ••ll;!! 

dial 572.4 ~illones de dólares (el 53% del total de créditos -
otorgados para la A-érica Latina) para el sector ganade~o, a 
este aonto se su-an 639.0 -illones de dólares ca-o fondo de ca.a, 
trapartida., con el que 'héxico"se co,,.proaete a cu,,.plir con los 
objetivos del pragrB.!lla (3). •se de-uestra que la producción de 
carne tropical tuvo la -ñs alta prioridad para el Banco ttu.ndi
al y el :9ID, por el hecha de que cerca del 40% del total de -

(l) •• " •• la expansión de las ecpresas ganaderas de carnes tropi 
cales y subDro?icales e-pe~ó justo en el -o~ento en que dinero 
del Banco !1undia1 entró en las caje3 del FIRA.Feder-Reig.op. -
cit.P:309. 
(2)Fernández, Luis.Gnnadería Y Estructura agra~ia en Chia~as". 
u: .. ., Xochi~ilco. ttéxico. 1983.p:87 
{3) Feder, Ernest. "Viole'1ci,. ••• op. cit. 
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' 
p1·~sta::ios redescontados por el .?IRA se bicieron en tres esta-
dos tropicales (veracruz, Chiapas y Tabasco), los estados don
de se expandió con mayor ~apidez la producción de ganado de -
carne. Es evidente ~ue las agencias presta-istas internaciona
l es, las agencias de contrapartida locales (el FIRA y los ban
cos privados y Públicos), y la agroindustria transnacional de 
la carne trabajan codo con codo ••• "(1), habria que añadir en -
ese grupo a los gobiernos nacionales y a los grandes ganadez·os, 
co-erciantds, interiuediarios, etc. 

En Méx'co, el deaarrollo de la ganadería extensiva ha
bía sido relegado principal~ente al norte d"l ~ais, cuya ari-
dez del suelo y cli~a extre-oso han diricultado el desarrollo 
de la agricultura; no obstante, en loe estados del Golfo de ~.! 
xico (las Huastedas, Centro de Veracruz y Costa de Chiapas) 
algunas zonas eran tradicionalmente ganaderas. La producción 
de estas zonas tenia por objeto satisrac~r la de~anda d~l Valle 
de r.éxico, pero los ca=bios en el cosumo; el crecimiento de~o
gr~ico y el desarrollo de la industria de la carne, -otivaron 
una creciente de~anda, la cuál ha sido cubierta por la ganade
ría extensiva del sureste de 1-téxico, y l·a ganaderia del Bajío 
de ~arÁcter intensivo (2). En tanto, la ganadería del norte ha 
servido :)ara abastecer los .cercados 1oca1es y el consu~o de l.os 
Estados Unidos, co-plementándose asi el ciclo expansivo del 
mercado mundial de la carne. 

En conjuntu, Tabasco y Chiapas han tenido los -ayeres 
indices de expansión rranadera. En particular Tabasco con una -
-ayor integraci6n territorial y ruertes vínculos entre los ga
nade~os y el gobierno estatal., han aprovechado la expansión ~ 
nadera, integrando al proceso productivo de la corne un .frigo
ririco tipo Tili' penetrando rápida~ente los mercados urbanos de 
la regi6n y colocándose ce-o el principal aoastecedo:z:· de carne 
en Canal a1 Distrito Federal. Por otro lado, la reei6n norte -

(l.) Feder, Erneat."La J:rracional, •••• op. cit."p:82. 
(2) Esta ti¡;: o de ganadería t:,-bién ha deapl.a7.aco el cultivo de 
ali-entes humanos, tal. como lo ~estran las sir~ientes cirras: 
Tasas anuales de creci-iento de la su~er.ficie cultivada de ( -
1965-79):~aíz, l.75%;Frij~l, 6.15%' trigo, 2.3~; Alra1.fa,5.5%; 
Cebada Forrajera, 18. 8%, sorgo en grano ,13. 55·6 y sorgo .forrajero 
14. (J',(, anual. 

50 



del. estado de Chiapas esta vinculnda eztrecha"!ente a la :-;anad..!!, 
ria tabasqueña. En diferencia de Tabasco, Chiapas es el -n~or 
productor de 1.a regi6n, pero con gr.,.ndes desíc·u:il.dades técni-
c;;.s, lo cul'\1 ha propiciado una "re:~i.ona1ización ·.nterna" esta
tal de ra ganaderia, convirtiendo al.gunns zonas en exportado-~ 
ras de -atería prima (bovi~os en pie) que concluyen la engorda 
en zonas más cer~anas al. Distrito Federal. 

El. desarrollo de la actividad ganadera, ha puesto en -
pel.igro 1.o,; recursos nat.irale.s del sur!;ste de ::éxico, y l.os - · 
propietarios de las tia.eras de esta re¡:;i6n se han guiado por· 
1.a redituabilidad y seguridad econ6Qica y social. de dicha set.!, 
vidad, sin t~ar en cuent~ ~l Oene~icio e )lectivo <le los pJb1.!!, 
dores, no ya diga-os del. pais, s~no de la regi6n. 

La burgues~a pecuaria intenta justificar su expansión 
y privLle~ios y suele recurrir a tres "objetivos svci:iles" de 
l.a producción ganadera para justificar su actividad: alimentos 
para el pueblo, ingreso de divisas para el. país, y generación 
de empleos; anal.izamos br3vemente cada uno: 
l..) En 1.o que se re:tiere a J..a carne CO!!lo un :..li:'lrnnto pura t.1. -
puebl.o,si bien es cierto ~ue 1.a.industria de l.a carne (sobre -
todo los embutidos que en :léxico contienen al. ta cantidad de C!;_ 
cul.as) crece acelerada::iente en el. país, ésta es orientada a S.!!, 

tis:tacer sobre todo el consu~o ~e ias clases -edias y altas. 
Entre 1965 y 1.975 el consu-o per-cápita de carne en México, 
di8"'inuye de 11..3Kg. a 9.9 kg. (1.), después de 1.975 con l.a -
constante perdida del. poder adquisitivo del sal.ario por todos 
reconocida, 1.a carne es cada vez -ás un artículo difícil. de 
consrunir para 1.as clases popu1ares (2). 

{1) Para co-;parar con México, en Cánada el. consw..o per-cápita 
de carne fue de 42.6 kg. en 1965 y de 48.6 kg. en 1975; en Es 
tados Unidos "ara 1.os ~is-os años Cué de 47.6 y de 60.&cg.; en 
Brasi1 de i.7.7 y de 16.6 Kg.¡ en Uruguay de 91..2 a 40 kg. en -
1.os años citados redpectiva.mente. ~it. en Fed~r,E."la Irracio
nai ••• "op. cit. p:52 y 60. 
(2)Los índices de precios de 1.a carne, ·r.a.n aumentado incl.uso -
por enci~a del. índice general. de p~oductos básicos, a pesar ~o 
1.a baja de las exportaciones entre 1972 y 1975-
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2.) L<greso de Divisas para el país. En erecto, varios expartoa 
reconocen que el -onto de divisas que ingresan por este rubro 
es mayor que el pago por i~portaci~nes de leche y cereaies, 
sin e-bargo, cabe pret:untarse en Última instancia a que bolsi-
11os y cuentas bancarias vnn a ~arar los dólares ingresados, ~ 
sobre todo si to-amos en cuenta les racilidadea legales y fis
cales para esta actividad, asi ca-o su alto grado de concentr..!!. 
ci.5n y control (1). 
3.) Generación de e-pleos(Sic). Si se tratace de una ganadería 
intensiva sería -ás 16gica dicha aseveración., p·~r"'o por las ca
racterísticas de esta actividad -~ue ~ás adelante analizare--os
bien poda-os decir por ahora que el solo hecho de su expansión 
lanza a miles de campesinos pobres y jornaleros ~e las tierras, 
sin to-ar en cu-~nta los asee.sos empleos que la actividad en si 
requiere (2). 

Los argumentos esgrimidos pretenden ocultar el carácter 
antisocial -por no decir redituable o capitalista- de la gana
dería extensiva en zonas tropicales ~ subtropicalee. 

Las condiciones de rentabilidad oconó-ica a nivel ~ÍC~,2 
econ6~ico que par-iten que la ganadería sea una actividad ban 
lucrativa o -áe que otras ocu¿aciones a corto y -ediano plazo, 
lo cvnsti~uye rundgmentalaente la evolucoón ascendente de loe 
precios de la tierra y de ln carne; ade-ás, y come in incenti
vo ~áa para el desarrollo de la ganadería en el trópico, en -
tan~o que el precio del ganado de car:e se establece en base a 
los ?astoe -tierras- -ás pobres y de peor calidad, en regiones 
con -ejoree pastos, a Los ganaderos les es •UJ'" lucrativa dicha 
actividad al apropiarse ade-áe de ia renta absoluta y de la t.!!. 
sa media de ganancia. du una buena renta dí~erencifll.; se rati-

(1) SegÚn estadisticas de la S.P.P. en 1975 néxi~o exportó -
4 581 ton. de C!lrna bovino1 e~ 1976 dicho volúeen se incre-en
t6 a 16 542 ton.; en i3?7 práctjca-ente se duplico al colocar 
en el -arcado externo -ás de 30 -il toneladas; en 1980 pasó a 
49 1?0 toneladas, y en 1984 alcanzó las 72 -il toneladas a~r¡>
x.!.-ada..,ente. Citado en UNO::ASUilO. 23 de enero de 1985. 
(2)'"l!odos los tipos de ganadería ocupan - en 1970- =enos del 5% 
del total de la PEA. en el aect-:ir '.>ri-ario, :r entre el 1% y ~ 
<M. total del país •••• "Reig, Nícol '"is en Gacet,, L·N,~:!. 1981. 
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~ica una vez ~ás 9 que e1 prec~o de la carne debe ser ~~e "atras. 
tivo" que e1 de loa productos agricolas que en esas tierras se 
podrian cul.tivar •••• (l.) Cuadro 12. 

Cuadro 12. 

PRECIOS DEL GANADO EN Pil> r PRECIOS ttED:tos RURALES D':.L ·~az • 
.. éxico. (l.971-1978) .Pesos corrientes e índices • 

.A.do Ganado en nie .a:.a.a.1z • 
Pesos por cabeza No. J:náice Pesos por ton. No. l:lldice 

l.97l. 1 452- l.00 900. l.00 

l.972 1 430 98 900 l.00 

l.973 l. 660 l.l.4 l. 250 139 
l.974 2 522 1 l.?4 l. 700 l.89 

l.975 3 l.05 

1 

2l.4 l. 980 220 

l.976 3 757 259 2 226 247 

l.977 l¡. 884 336 

J 

2 700 300 
1978 5 617 38? - -
:Fuente: E:Jtadisticas básicas del. estado de !J!abasoe. ,·,éxicol.982 
Sría. de Progra.::a:aci6n ~ .P'.":'~3upuesto. 

Vewtoe pues, que e1 desarrollo de la ganaderÍa extensi
va e1'ecta a la población rura1 en dos sentidos: pri-ero porque 
desplaza a la poblaci6n de los predios rurales. y en segundo 
1ugar po~que va reduciendo las antiguas o nuevas oportunidades 
de trabajo; en co~junto, la ganadería poco aporta al proble-e 
de1 empleo -y ~ucho al proceso de p~oletDrizaci6n-(2). 

Actual-en~e en la región se viene desarrollando en al.~ 
baa zonas (en parti~u.lar e~ La zona central del estado de Ta-
basco) la ganadería de doble prop6sito (c::u·ne y leche), sobre 
todo en lDs pe~ue~as y -edianas propiedades en las má es loa -

(1) Rutach, l':. ºLa :::;anndería •••• "op. zit. p:68. 
(21 En Chiapas, se sabe 1ue un vaquero puede etonder unas 200 
cabezas de g~nadot e~ de~!: cnas 200 has. dan empleo a un solo 
ho-bre durante un año. Cit. en Fernández. Luis ••• op. cit.P:l38. 
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indices de ocupación son -ayores y en donde la necesidad de t~ 
ner un ingreso permanente es nedesario para sostenerse durante 
la ~ayor ?arte del a~o. sin necesidad do vender urgenve-ente -
algún ani~al; la proble-ática que este ti?O de producción aca
rrea es distinta a la de la ganad~ria extensiva y la carencia 
de iní'or-aci6n y acerca-iento directo aestas unidades solo - -
nos permite mencionarla. 

Hasta ahora nuestro analísis ha estado enca~inado a SJ!. 
ñalar en tér-:inos general.es .las causas económicas de la expan
ai6n de 1& genade~ia en el su~este, osi ce-o poner a descabie;: 
to el carácter socia.1 capitalista de di-::ha activi.'.-~d., Zo. este 
sentido, la bur¡;uesís pecuaria no ha e3tado sola ni en~ontra" 
de 1as 1eyes o principios socioeconó~icoa de est~ ~ais, a.l co,a 
trario; la actividad ganadera ba contado con el total apoyo de 
toda la superestructura do-ínanto. A ~ivel nacional, los lide
res de diversas instituciones y políticos del c~bíerno están 
estrechamente vinculados a dicha ac~ividad, se da incluso "el. 
caso de a1gunos ganaderos i_-portantes que en a1guna é~oca. de 
su vida d.ose,.,peñaron cargos guberna~entales"(l.), co-o eje~plo 
para l.a resi6n en estudio "rué evidente el apoyo pr~ctico y -
real, condedido por Velasco Suáres-gobernador de Chiapas du
rente el perió4o de 1970-l.976- a los g~nadcros, lo que se -a
nirest6 en rorma contundente a trnves de la re~resí6n que su
rrieron en el sexenio los campesinos í~plicados en ~últiples 
conrlíctos con los ganader~s"(2). 

Rutsch, ~-"La ganaderia ••• op. cit.P:59 
Pern~~dez, Luis. op. ci~. ?:55-



2.5.2. E1 desarrollo de la g&r.9deria y el control sobre ln tierra. 

E1 creci=iento de la ganadería ha estado relec~onado 
con el roratale~i-ien~o de una ~urguesía pecuaria cuyo poder 
reside en el control sobre la tierra y aunque loa c~pitalistas 
industriales pu~nen por -ayores indices de producción, con el 
objeto de abaratar el precio de la ruerza de tr~bajo (con la -
reducci6n de1 ;.)recio de la carne) y., los ca-pesinoe presionen 

~onJtante~ente por el re?art~ agrario; ios ganaderos has~a ah.2, 
ra han sifl a-plia-en te protegid.>S por las leyes, :::oncreta-en
te a traves de la Ley de A-paro Agrario y de los Certificados 
de Inarecta~ilidad Ganadera. 

Haga-os un poco de Historia: L& ley de Amparo ~grario 
se pro~u1e;6 por ;>rimero vez a la par ·1ue el articulo 27°cons-
ti tucion~19 éste se inter9onia en contra de roso1uciones p~es,!. 

denziales de dotaci6n; en 1934 se anula el am?arao, pero "al -
parecer, de~ido al.a in.fluencia y al pes~ pol.'~ico del. sector 
pecuario -l.ati~undista- se promul.g6 un dt;icreto presid'3ncia1, 
en el. año de 1937, que otorgaba conseciones de inai"ectabilidad 
ganadera ••• "(1)., dichas concesiones teníán una du~ación de 25 
años., bajo esta r.1.odal.idad legal,. se a-~.,araron sobre ~oda los 

ganadercs del norte. En esta mis-a época, el. gobi~rno Cardeni2. 
ta reconoce oric1a1~ente a ia Con.rederación Nacionnl GonaderF, 
asi ca-o a sus suborganizaciones estatales y locales, co-o 1os 
repre;e~tantes únicos de dicho sector. incluso, C¿cretan la -
"Ley de .á.sociaci.::nes G~naderas" (1 '336) y el. Regla:::ianto ..:le lo. 

ley de Asociaciones Ganaderas (1938); entre cuyos objetivos, 
uno era percibir l.os ~ondoa fiduciarios y subsidios destinados 
~ dicho sector, obvia-ente ·i.uienes más inrluencia y ;>oder te-
nia.n en ].as asocieciones 1.ocoles y est.:.~ta1es eran los !!layo.=es 
ganaderos, sector hi.stóric~'"'!!.ente antiagrarista.. 

En 1943 y previniendo el té:t"!lino de los Certificados -
de Inafectabil.idad, en ol Código Agrurio se ~rot~ge ~ los gan~ 
deros, ?Ues se estipula que ~ueden conservar la 9arte ~ue "pr~ 
fieran de SU rinca, dan~o lugar a que entreguen lns áreaG -ás 
de~•rioradas con las cuáles se dotará a núcl~os solicitantes (sic). 

(1) :lutsoh, r:. 6p. cit. P:2B. 
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rt&s ade1arte durante el go·~iern·' abierta-ie:ite reac-::i'°ne.río de 
M:iguel Ale,,.ár se resucita el ; .. -paro Agrario, -od.if'icando al-
gunas f'raccic~es del artículo 27°constitucional entre l~s :ue 
destc.ca la "ED"':l.enda a la f'racción .lCIV: Los d..ie:"".>s 6 poseedo-
res de predios agrícolas o ganadercs en expl~tación a los q~e 
9e hayan ex?edido o en lo =uturo se expiden Certif'icados de 
Inaf'ectabilidad, P"'~rán promover el juicio de A-pero contra -
le ?riv~ción ó td'ectación agraria ilegales de sus tier~as o -
eguas"(l). Esta incon--:;ri..:.encia de -.,. avanzada Re!'or-a agraria 
:1'exicana ha ido en 9e.c-jui;:.io ·!e i.J • .:..plios .:=ectores ca-;>esinos 11 

pues los juicios de ~arantias entre :os benediciados de una -
resc:u~i6n y pro>ietarios af'ectados dura en Jro-edio unos 15 
años, creando un cli-e de inseguridad y e-peora.miento econ.S..1-
co de los ca-pesinos supuesta=ente dotados (2). 

Retornando al an~l:l.sis jurídico de ias adecuaciones 
legales para el desarro~lo de la ganaderí~ destaca la de!'in2:, 
ci6n legal ~ue de la "pequeña propiedad ganadera~ se hace en 
el peri6do ale-anista, pues se establece cc>mo el li~ite aáll:iaa 
para cada pr9p:l.edad el nú.ero de cabezas que esta puede tener, 
sin especi~icsr que ele=entos se tomarán en cuenta para enten
der n1a capacidad rorrajera de loa terrenos"; deJand".> sin der2:, 
nir el lí-ite máxi-o de tierra ~ue cada prJpLetario legalaente 
puede tener (3). 

En los años siguientes, los estudios t6cnicoa lleVEdos 
a cabo por la S.R.H. def'inieron los coeficientes de agostadero 
a aplicar en los direrentes estados, la dzcinición de éstos a 
principios de los ai:os ~esen1:a se tornan -uy i ... portantes ;>ara 
los ganaderos, ante el venci~iento da los Certiricados ie I~3-
rectabilidad y con ello la see,uridud jurídica de la pequeña 
prppiedad.Después de varios afias de nez;ociaci 0 nes, con.f'1ictoa 

(1) Rutsch, :!. Op. cit. P:36 
(2)Durante el au¡;e petrolero, el -oncc:.:!.o .rezago "'erario pe.r:>-
."judicó seria:=ente a e.j idatari os y :>e'1ue'ios p.!Oo;>ieto:::-ios de la 
zona de estudio en el ~rocezo de negociacione~ ~n Pe-ex pqr 
nfecta~iones e indemn.iz~ciones. 
(3) "En 1948 en el Regla"Jer-':".> -fe Ina!"escta;:,J.liciad agrícola y -
g-Rné::.dera se presisa.n :?.lEUD.os conc~ptos c:::i ..... o [" ..:.:-stadero de l"•ae
na y pobre calidad, ?ero no es espeziEica acerca de su l·JCali
za~ión y detcr-inacion r~gional", en Rutsct.;, ::o Op. :::i.t. ?: 1-6 
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?OJ í~·icos y estudios ~écnicos, en l.978 se ~ro:::ul.gó el "Regla.....,e_a 
to _para 1a. determinación de índi·.::es de aE;ostadeJ.. ... 0° con los en!, 
les ~o-.o consta en l.0s "o.ficios ~especti.vJs de l.os líderes ga

naderos y el ~uncionario correspondien~e de la Sria. de La Re
for-a Agraria, fueron dis~?ados los tecores del. sector~ ?Ues 
la S.R.A. se basará J.l'ara la det:·:.,rminaci6n legal de la extensi6n 
de cada predio exc1u~iva-ente en los índices de agostadero ria
turales y oriF,inarios de co regi6n •••• "(l). De esta for...a, a 
treves ·de la via legal 2e eets otorgando a ·1" bur¡;uesia pecua
ria certi~icados de inafectabilidad agraria rle~in~~ivos, dando 
un ?aso gi~a~te en e1 Cin del reparto agrario; es decir, se 
van reduciendo nl interior ~e1 ca?ita1is-o ~cxica~o 1cs posib,! 
lidades de aplicar polí~icas de ~arte ca-pesini3tas, y se :e -
da al gran capi~3l, la seguridad jurídica por la que tanto ha 
recla-ado para invertir en el ca-po. 

En los astados de Chiapas y Iaba>:1co ha crecido junto a 
1a ganade~ía el nú-ero de asociaciones ganade~as locales (2). 
En T~basco lo-; ganaderos se han organizado a ·t:raves de la Unión 
Re~ional Ganadera, en donde se aglutina~ todos los ~rod~~~ores 
sin i•portar el régi-en de tenencia de l l tierra, se calcula -
que el sec~or ejidal participa con un poco -ás del io porcLento 
en el hato ganadero de la entidad (3). En ~hi~pas, mientr~s en 
1964 habián 50 asociaciones locales, p 8 ra 1968 su nu~. se ele
va afo4, es decir, en tan sólo 4 a~os se incorporan a la acti
vidad gana,i.crq, co-ercial 14 municipios de la entidad. 

P 0 r ot _·o lado, las cargas ani-.ales y su evolución ;>or -

ha. reflejan el enor-e potencial forrajero del tr6pico (~uadro 
13), en contraste R la penuria e-tructural de lcd agostaderos -
del norte, no obstante ca-o se se~ala en el excelente trabajo 

(l)Rutsch, :1. Op. cit. P:78. El subr:i.yado es nuestr.:>. 
(2) Las asoci~ciones locales se for~an a nivel ~unicipa1 y só
lo existe una .~n cada ~unicipio. 
(3) Referente a Chinpas, entre 19~0 y 1972 entre los -unici?ios 
que Rlc:'inzan -nyorcs tasas -·~1:iR.s anuo.les df.:: creci-iento gana
d~-..., ":'t3tán Juárez., .richucalco~ TJ=1.T"!i 1 ula y R 1.).fO~a, e:Jté Úl ti-o 
con k'unA, -casa de '?reci-ien~o t..n o~ :,>eriódo del 9.1. % anual., cit. 
en - ern::ndez .. Luis. op .. cit. 
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de1 Dr. Feder y N. Reig sobre 1a ganadería en México "1ns con
diciones de ~anejo y sanidad ani~al son precarias a causa de -
l.a hu-edad del. '..t.i-a, dánc!ose l.ugar a l.a _;rol.if"eración de pl.a
gas y parásitos cuya erradicaci',n es díí"ícil. y costosa, a pesar 
de 1os esfuerzos oricia1es por erradicar las plagas, 1os progra 
-as no han l.ogrado incre-entar l.os índices de productividad (t~ 
sas de procreo) n pesar de l.os excel.e~tes f"orrajes con que ~~~.a 

ta esta zona. En rea1idad los ganaderos no están interesados 
en =odernizar las ~incas, pues es el carác~er extensivo de la 
actividad> lo que lefi pe~-ite tener bajos ~oetas, ~ues aparte 
del. ganado, sus gastos de nd~inist~3ción y de pperación son -uy 
bajos en ccmpc~aci6n con los volú~enes de co~ital (tierra y 6!!, 
nado) -;11e -.anejE..n~ y e.s en rela.::!iÓn directa a éstos úl :;i .... os 
que oOtienen ~randas gan~3cias 7 es decir, a di~erencia de otras 
actividades industriales, e ~ncluso agríco1as, en este sector 
no es de la relación ca~itnl-trabajo de donde se genera la -a
yor parte de1 excedente optenido, este ú+ti-o proviene -ás bi
en de l.a combinación del. monmpol.io de l.a tiarra y sus rertil.i
dades diferencial.es"(!.). 

Cuadro 13 

INDICES DE AGOSTADERO : HA/ illlIDADES ANI:tALES. 
Chiapas y rabasco. l.960-1970-1980.-

Estado 1960 1970 1.980 

Chia_pas 1..10 l..29 -_,_ 1.02 
Tabasco 1..42 1•04 '· 0.75 

--·- . 

Fte. To:nado de ReiB-Feder. op. _cit. P:154.· 

(1) Reig-Fe1.er, op. cit. P:l.53 • 19_5. En re_al.idad -.li.s que exce-_ 
dente obtenido, nos rei"eri"-os· -"al.·. exc'edente "'apr5piadó" en la re 
partici6n de1 excedente. a niv~1 de todas ·lLJs ra-as econó-icaS, 
__ ·_ies no es el. -onopol.io de l.e tierra y sus diferentes :;>roduc-
tividades 1.o ']_Ue genera el. excedente (;o1•.Jsvalia) en sí. _ 
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' 2.5.3. ~lgunas caructerísticas del desarroll? de la Eanadoría 
en 1os ':A.Unicipios de Cu!"lduacán, Tab. y Reí" ·r-ra., Chi.s .. 

Analizare-as las !"ormas y el rit"lO con •1ue se ha. ex;>a,a 
dido la ganadería en los ~unicipios en estudio, con las li-it,!_ 
cienes de la falta de in.for-aciAn n nivel -unicipal. rara dar 
muestra de algunos conceptos, nos v~ldre~os de las estadísti
cas estatales y suplire-os la in!'or~ación estadística qan ob
servaciones y eni:revistas llevadas a cabo en el trabajo de ca:, 
po. En ~articular, tratare-os de proeundizar en al annlísin de 
la ~anadería ejidal y sus impl~caciones en el procesa de desea=. 
pezinizaci6n. 

Aunque con una !igera proporción en el tota1 de la pr.2, 
ducción ganadera de su respectivo estado, en los -unicipios e.!!,_ 
tudiados es de to-ar en cuenta que dicha proporción entre 1950 
y 19?0 ha tenido una tendencia al alza, lo cuál se rerleja en 
las altas tasas de crecimiento anual para cada municipio, las 
q~a han sido ~ayeres a las de sus respectivos estados (Cuadro 
14). 

En Tabasco, los potreros se hallan establecidos en -
las sábanas de la región central desde antes de la Revolución 
de 1910, los zacates crecían abundante-ente a causa del clima 
y constantes lluvies, las éreas ganaderas ruaron creciendo - -
des-ontanco la selva y ~~ bien en un principio se sembraba -
maíz, entre medio de las natas se interc~laban los trozos de 
ta11os (ó se abri~n aguje ... ::s a .fu~.·za de estaca en el caso de 
pastos -;;s delicados); después de lo:. .,asecha de maiz, el za
cate a-ecol2aba y se robustecía, quedando prepsrado ei terreno 
oara la intcoducci6n del ganado. El censo ganadero de 1930 
asignaba a rabasco la caatidad de 138 )84 bovinos, ea 1340 se 
elevó la ci~ra a 250 mil y, a ?85 mil en 1950 (1). 

Por 1 0 que res~ecta al -unicipio de Cunduacáa, Tab., -
este queda incluido en la región cea~rül del Est~~o y ~leda=a 

a la Chontalpa, en d0nde ori~iaal~en~e (1962-1967) el progra
~a o~icia1 ~rtendia establecer una rica zona ogricola~ ~lanes 

(1) Echeverria 4-':artín 1 Leona.:-do."L:a gnnaderin en uéxico". B.:.r.a_ 
co de •• éxi-oo. 1'36.'.? ••• exic0. F:8?/3".:. 
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cuadro l.4 

SATO y~CUNO 'l'O'l'AL 1950, 1960, 1970 z 1980.Tabaeco y Gh.iapaa. 
(ailes de cabezas) • . 

E&tidad y MUnici- l,Q<;Q l""'O , ""º 'ºª"" ·~~ 
pío. ao. •¡:aea '"'º· ~asa No. Tasa No. 'l'•a• anual. anual. anua1 :!~al. 50-60 60-?C '?0-"" ... ,.. 

,l-< 

'l'AB.ASCO. ~85 000 5.7 498 000 6,4 924 000 - 1 729 000 ~~~-5 ,. Cunduacálll. 6 27? 6.2 11 480 8,9 26 443 3.9 • 35 229 

CHrAPAS [;31 000 3.4 744 000 9.7 11. 337 000 2 468 000 J~3 
Ret'oraa l. 646 14.9 6 618 13.8 24 Ol.8 21..) ••92 990 -

• Datos de J.97? cit. ea 'l'hampsOA, Robarto, op. cit. 
•• Datos pe 19?? cit. ea Allub, Leopol.do, op. oit.P:ll.6 

Fuente ¡ Datos ~uat.cipalea de 1950, 1960 7 l.9?0 aa Censos .Agr!col.a, Ganaderos 
7 ejidalee. 1980 y datos estatalaa ea" La gBJ>aderia en Héxico ••• de Reig-Feder", op. 
cit •• 
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·1ue bien pronto s<> vinieron abajo debido en p<>.cte nl f'racnso de 
1as políticas rinonciera3, técnicas y or~anizativas Llevadas a 
cabo; y ta~bién, a causa de las presiones internas y e~ternas 

hacia el desarrollo de la Eanadería (1). La cercanía a la re~ 
6n de la Chontalpn. dió lugar al desarrollo ganadero y Cundu!!, 
cán, Tab. Mostró un rbpido crecimien~o de su hato ~unadero. S.2, 

bre todo vacuno (2) (gráf'ica 2). 

A nivel interno -unicipal y de acuerdo el cuadro 15. se 
observa que en Cunduacán, la -ayer parte del ganado vacuno ha 
estado en los predios -ayoreQ de 5 has., advirtiéndose entre -
1960 y 1970 un ~espl~za-iento de la ganadería extensiva ( ban~ 

de de carne) a la ganadería de doble propósito (carne-leche) -
que se establece en Jas localidades, gae en 1970 concentraban 
ei 12% del hato vacuno ~unicipal (cuadro 15) (3). En la década 
de los sesentas. los ejidos y pequeñas propiedades alcanzan su 
-ayor i·-portancia en el sector, absorviendo el. 32;:.; del hato v~ 
cuno. tendencia que ratif'ica el desplazamiento de actividades 
agrícolas por ganaderas. 

La ganadería ?Orcina (cuadro 16) ta-bién es un renglón 
i'l"!lportante de1 sector gnnadero municipa1 Y- se he c0ncen'Crado 
hasta l)60 en los ejidos y ~e~ueñas propiedades; jun~o con las 
aves, ha sido fuente i~portante de ingresos co~p1e~entarios 
en la e-~no~ía ca-pesina (ver cap. II ap. 2.4), su co-erciali
zación~se ha llevado a cabo a traves de inter-ediarios locales 
abasteciendo el. -ercado regional.. Entre 1960 y 1970 l.a -a~oría 
de ~orcinos se con~entró en 1as poblacionest lo cuál se exp1ica 
con la asI?Upaci6n de los núcleos campesinos en·ios centros de 
poblaci~n ejidal o rancherías. 

(i) La estructura de producción de la Chont.Upa, presentó los 
sig. ca-bioa: 1965 1975 
Cultivos anuales (-aíz y ~rroz) 7 700 has. 
cuitiVos ~erenes (cafia de azúcar, 
c~~ªº• plátano) 11- 212 has. 
Past0s y prac9ras. 1-5 600 hes. 

11 743 has. 

l.2 776 has. 
30 316 has. 

Cit. en Barkin , David. op. cit. P:64. 
(2)EJ "°"nado porci:¡j.o también tuvo un fuerte incre;..e'n't:a''eiiti·'e i960 
Y 1970, ?roducto del creci-ien;o de la de-anda ree;ion"l·y del 
i~pu~so dado a traves d·' cr~d~tos & ~e~uefios ~r~d~ctorcs. 
(3) La ·:r.:>pot'ción .:le ganado lechero ei;E,uió au.:..entando én el mu-
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Grárica 2 

Creei~iento del hato vacuno totnl ?ºr -u~!cipio, 1950-1980, 
Chis. y Cuoduacá.n, Teb.) 

20 

P•.u~nte: ~.13.d.ro l'"'• 
ni~i;>!:>, -?!'\ !. -~77 ~st:e r.t-=.~n::6 l.a -=i!"ra de 2J S51 unidoC.·'lS, de 
•in <;-:>tel. 1·".~ Z:l!:lezaR: de J5 229, ente tiFJoo ce c:a.n<!de:-í11 se hu -
veni :.,_ ~orr.:l.:tC.~ i-?o:--:·10.t~ no so:lo eo ~l -uni::i~io, .;:no ,en.lo 
:-eg!-!-n• .A ;;<.1.:-ti.:- r:!e !a ;-.1re~enci1ti r:ie ¡~, Ci~ ... Ncstl.é, 6ctfl ·.L"'eco
ge d~ los ;~1u~?oa y -edi~~OJ 2··~.!uc o~u.· ,, l~che 7 ln llevo 
8 ~~~ ?:~~:·~ r~~~~~e~~rnz. 62 



Cuadro l5 

i:.XIST.o.2;cI •• '3 D.E. G.ii. .. ADC '/,\ClI:rc PO<? TIPO DE TEN.i:;2TCIA D.ci r.;. ·:rIE3B.A. 

1.9?0. :-:-..inici;;ios de Rc!"ori:.a • Chis.y Cu:::duacñn., T~b. 

"1u.nicipio y ten e.a l.qso l.960 l.<)70 
cia. :. :>. "º No. % NO. '.lf> 

Cunduecán 2 Tab. 

T o t " l. 6 277 100 l.l. 480 l.00 26 943 l.00 

> de 5 has. 3 927 63 9 271 8l. l.4 747 ,55 
~ de 5 hes. I.l.8 2 269 2 2 623 10 

Ejidos 2 071 33 l. 630 14 5 81.4 22 
Pob1aci:::ines l.61 2 310 3 3 759 l.4 

Refor=:ia 2 Chis. 
T o t a l. l. 646 I.00 6 618 l.00 24 018 l.00 

> de 5 ~as. l. 049 64 4 040 6]. l.5 512 65 
~ de 5 has. 8 i".9~) - - 5 Ol.l 21 

•· Ejidos 589 . ·~?.-~ 797 l.2 2 872 l.2 
Pobl.aciones - . -. ~-- 1 781 27 623 2 -. 

- ·. 

.· 
Fuente: Elaborado en baEi>.·a~.d.atos·d~ los Censos Agrícola, Gan~ 
dero y Ejidales de Chia~as y Tab•>co.1950,l.960, 1970. 

Le crianza de ~orcinos y aves se hacia ;=i~ero con el 
-aiz y deRperdicios de l.as unidades ?roductivss, conror-e 1.R -

producción de ~aíz decae en~re 19ó0 y 1970, los al.i~entvs ba
l.anceado• se =~aron re.nplazando por el. ~aiz y se crearon pequ..!!. 
ñ:..s granjas produc·;oras; al.gunas apoyadas en progra-as de cré
dito. Con el crédito se da l~ in~roducción de nuevas técnicas 
y ali~en~os industriali-ados, ~n conclusión~ ~e una producción 
d~és~ica se va pasando a una entera-ente co-ercia1, sujeta a 
1as condiciones del -ercar!o y a los intereses del '!ran ca.l:~i-

ta1 producto=- de ali-en-tos balanceados y .rar-acéuticos .. para 

aniY'llales. 
En los ejidos., enco=itra'.".:3.0.a -.;n_·io::: ;:cnnjas ll:].f!lnG.as 11 Un..! 

dndes productivas de 1n -ujer~, e~ .'onde l~s eS?OSas e hijos -
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,,,.r:,y-,?:"e.s a.e los ejidatarios ºrecibian sus centavitosu a cambio 
del trnbajo ¡U<> llevaban a cabo en la unir!ad (li!!l_)ieza, ali:neE_ 
tación. etc.); estas sociedades se ror,aban con la agruQación 
de varias -.,ujeres que con un crédito solidario (l) y con la -
ayuda técnica del Banco constituian una unidad. Por otro lado 
y según ellas -ismas lo expresaban, el ingreso obtenido es -
apenas una "Ayudita para 1a casa". Las eocias no reciben uti1!, 
dadas, si bien en algunos a __ os se han registrado algunos exce
dentes; lo 4ue =-cciben es un "salario" de acuerdo cJn el trab!!,, 
jo que aportan diaria-ente, así pues, al igual que la pequeña 
produc-::i6n lechera, estas nuevas f"oi·-.,as sociales de produ~c.::t!.t 
si bien no constituyen e-presas capitalistas, si están perrec
ta-.,ente ligadas a u:"l ci~l.o productivo y expansivo da corte ca
pitalista, por ot:ro lado, estas unidades engendran contra-tic
ciones internas (co-petencia por eje-plo) quP. tarde o tempra
no las desintegra. 

En la región del norte de Ch:ia?as, con una topograría 
de peque~a montaiia en donde las µartes ~ajac se inundan fre0u
entemente, han ~redo-inado las fincas ganaderas (Cap. II, ap. 
2.4) (2)., y es la 8anaderÍa vacuna de carne la que ACa?era 
la -ayor ?arte de la producción ganade ~ total (cuadros 14 y 
15) • En el -unicipio de Rero""'1a, son los predios ~ayeres de 
5 has. -los que sie-::ore ban cont:polado directa e indirectamente 
-co-~ -ás dd"'l ':!Ute se detallará-, la !!la¡;roría de cabezas. 

A pesar de ,ue dur2nte 1960-1970 au~entan. las existen
cias r.anaderas ·~n los e,jidos y ?equei1as i-· .".:>piedades 111e:-iores de 
5 has. (en 1360 ?Oseian 797 cabezas, en 1970 sus existencias 
alcanzan la cifra de 7 883 cabezas -SIC-), estó no 1uiere de-

_cir que estos sectores se han visto "favorecidos" con el. incr~ 
-ento de un sector tan redituable co-o lo es la ganadería; al 
contrario, si Oi~n la ganadería se ha d~sp1azado y expandido -
rápida~ente en estos sectores, los pe¡ue~os propietarios y ej.!, 

(l) Solidario no en cuantto a la r·.>l,,.ción entre los agrupados y 
el. Banco, . ·ino entre los socios de las. unidades cooperativas. 
(2) Las inundacione~ Sün un proble-a propio de teda la región 
del trópico hú-edo, y estas han sido resueltas con e1 traslado 
del g"n"rlo, c.iínrlose en la ree;ión i_•n fPerte flujo de ani-ales de 
un lue;ar o oti.•o. 
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dr. .. ;;ari.,s (sal-ro u.no -:¡ue otro) han visto pa.u1atinamente perdi-

das ~ri-ero, 1a seguridad ali~entaria que de 2~s parcelas obt~ 
nian (1) y desp~és~sus -edios de producci6n o sea la tierra; -
analize-os detcnida~ente. 

Como vimos en partes anteriores d-~1 trabajo., lo. econo .... ía 
agrico1a que de por si era encasa en este -unicipio y se ubicl!_ 
ba principaL~ente en Los ejidos., se rué deteriorando desde an
tes de 1~ "1egdda de P.,..,ex (antes de 1970), Pmp1i~ndose las s~ 
perf"icies dedica~aa a praderas (C•·?· II ap.; 2:.4).P0 sterior>'1cnte 
cpB el :J.Uge ~et~o1ero, la ganaderí:;i. se vió "ref'orzada" e:n :.t.""e1~ 

ción a 1a agricultura, pues la pri~era es ~enos arectada por -
1a contaminación derivada de la indust~ia petrolera y petroqu..f. 
-ica, -ñxi~~ cuando el ganado ~uede ser transladedo de un 1u-

Cuadro 16 

l:.-ISTE!«:;IA.S DE GA~ADO .PORCINO .POR TirO DE :r.=:If.':.,:CIA DE LA ·.HEH!Ul.. 
Cunduac6n, Tab. y Re~or-a, Chis.· 1.950-1970. 

HU.nici:)ios y te.nen 1 9 5 o l. 9 6 o 1 ) 7 o 
cia. l'<Oa ;a !<O. ~ l'<O. :¡¡, 

Cunduacán 2 Tab. 
T o t a 1 3 793 100 4 708 l.00 10 748 l.00 
"'!' de 5 has. 728 l.9 967 26 485 46 

= de 5 has. 23l. 6 672 2l. 494 5 
Ejidl!B 2 594 68 2 642 56 3 169 29 
Pobl.aciones 240 6 427 9 5~600-· - - 61 

Re:ror=.a 2 Chis. 
. 

T o t a 1 921 100 2 864 l.00 '3"498 l.00 - :.33'0 
... •-> de ;;;> has. 480 52 776 27 ·-· 9 

< de 5 has. l.O l. - , 
'5i~\ .'. l.5 ,.. 

Ejidos 431 47 702 25 • 13.95· .•·.· .. 26 
Pobl.aciones - - l. 386 48; l;;' 759 50 

. 

~·ente: El.aborado en base a datos de los Censos A@;r-íoo1a~9· Ga·na 
dero y ejidal. de Ghiapas y Tabasco. 1950. 1960 y 19?0.o,p.· cit.-

(l)Es claro 'lue es:ba no es ni ha sido una "'i.tuaci6n ho.:.:.~g°énea 
para el ~onjun~o de produc~ords. 
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gar '11UY .::onta:iinado a otro ..,enos o no co:.tta!:linado • así pues-. 
entre 1970 y !977 el hato vacuno -unicipal se incre-.ent6 a una 
tasa anual del 21.3%, ~uy 3Uperior a la estatal, que ?ara el -
..,,:is-o ?er:iódo ~ué del 6.3:-ó anual.. Las estadísticas sobre la e;!5_ 
tensión de pasto,; y el n•í-ero de cabezas en poder de l.os ejíd.!!, 
tarios no rarlejan las co-pl.ejaa ror-as de producción en que -
se involucran 1os diversos yroductores. Es co-ún entre los ej.!, 
tarios y pequeñ,ls propietarios con -enores extensiones, que -
renten sus tierras a l.os que esté:i "" pos:ibil.idades de tener -
ganado, 3eP ?ºr su cuenta (que son l.os -enes), 6 a traves deX 
crédito (ver es·:udio de caso del E,1ido Cu-uapa II, Cap. :rv){1). 

Notas sob~e e~ crédi~o y la ganadería ejidal. 

Ya antes hab:ia-os -encionado l.a importancia del crédito 
en la expansión ~:3.n:ei . .!era de la ra::..:.i5n, ''en ef'ecto 9 durante 4 

ai:os (1963-1.974), el su~secto~ ganadero de Tabasco ha captado 
el ciento por ciento de los crédi~os de: ?IRA, y de 1974 a - -
1981 ha ~~ntenido unn e1evada diná~ica de creci~ie~to, alcanz~ 
do un índice de 8 lrJ5 en 1981, en rel.ación a 1960 base lCO ••• " 
(2). 

Par~ el e:-.~.) de Chiapas no ...;n.c.:int'ra-os ninguna infor-.!. 
ci6n deta11ada acerca de los ~ontos a 1a oanadería, sin ~bar-· 
go, s-o conoce que en 1973 se ror-a el Fideico .. iso Ga•1adero Ej.!, 
dal, .f-..>ndo a traves del cuál los ejida:barios reciben los piés 
de cría y 1a técnica ~eaa cuidarles. Wno v~z 1i$tos los bece-
rros, el Fideico-iso se e~~arga de co~ercia1izar1os y de la -
venta se a~ortizan los créd:it0s bancarios, los excedentes (si 
los ~ay) se distribuyen entre el. resto de l.os ejictatarios, ba
jo este si.ste...,a son lo:::; ejidatarics los 1.Ue cor.cen pon la par
te -5s riesgosa del pro~eso productivo, que es la cria de bec~ 
rros, pues en esa etapa se registran las -ayor9s tasag de -o.E. 
tandad. Asi pues, los ejidatarios por ftledio del. Fideico-iso le 
entregan & los ~in~ueros 2os becerros 1istos para enzordn~ En 

(l.) Al ¡_•es9ec-:Oo leás-. el ':r·ib'l.jo <le Robe~to 1'ho-pson, na. de L~ 
urdes Poo ;;'" Esther E:•"""'."nández n ... ºEx;>lotnción petrolera y probl~ 
m.§.':;ica r .. sraria E:n ~l du::-nste de ::.§xic.-:1 " Info::""me finol. r1i:::.:::o. 
Centro d'3 Inves";i5aci-:in~s ~c:>lÓGicas dr.:l ..::.iur·~ste. 1'385 .. 
(2) FernC.ndez Luí:;, o;>. cit. P:85. 
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algunos casos no es el. Fondo quién se e~1carga de vent!er 1 os D..2, 
cerros, ino son los ~is-os ejidatarios quienes buscan la man~ 
ra de colocarlos en el mercado., el. cuál se encuentrn 2lta-nent"'..: 

"'lonop)lizado (1) y los "coy0Ces 11 o intermediarios locules les 

pegan -uy t"jos precios. En otras palabras co-o se se~ala en 
un artículo periodístico acerca del desarrollo de la ganadería 
en el trópico "por un lado, el ca-.,esino trabaja una vez -ás, 
co..,o jornalero (su paoel es engordar los novillos). y el ¡;ob.!_ 
erno como contr~tista. -Ade-ás- la burocracia del Ban~ra1 vi
ve del pago de intereses de los campesinos, que hacen posible 
la existencia de este Banco ~ediante su trabajo, verdadera~e_a 
te ar.a·oiante en 1a pro-isoría ganade ::-Í;: t!="opicaJ.•• (2). 

Durante la década de los setentas y des?ués de llevar 
esta fer-a de organización entre los productores gcnaderos, -
los "crliditos en grupo" han p<?r?nitido extender rápida..,ente la 
ganadería entre los ejidatarios y pequeñ?3 puopietarios del -
Sureste ~exicano. pues el crédito se otorga a un grupo, el 
cuá1 recibe c6~o tal 1a asistencia técnica., ade-~s (e ser e1 
responsable de la deuda. 

Para poder fer-ar parte ce estos·grupos se establece un 
~ínimo de has. de pnstos para cada socio, de chi, que entre 
los que for.no..Il el grupo• ·1uedan excluídos los ~ás pobres• a 
los cuáles co-o se observó en varios ejidos y rancherías de 
la r~gión se les tomaban en renta aus parcelas. 

Reeu~iendo y en palabras del Dr. E. Feder. estos ~eca-
nismos- "habrán de poner en marcha un p=oceso de expansión ca
pitalista en peque~a escala dentro de1 sector de los pequeños 
productores. puesto que loG b >neficiarioe del crédito estarán 
oblígado9, por su su ervivencia econó-.ica y a consecuencia de 
1a actual ética de los negocios, a ensanchar ~us op2raci;~~s 
~ '?X_;,.~!:l.snw de J.os no beneficiarios. De ahí q,ue se vean obliga
dos a a.u-.ent~r sus _:.)e·::i.:..te?ía.s propiedades y su.G o..,,Je:i:-ac.io'..1.as., y a 

co-petir por l:J. tierra, el c..r.;u~ ::~ d":::..'02 recursos ••• "(3 ). 

(1) En el Trabajo citado dP.l Dr. Feder/Reig, 3e se~ala ~ue de 
acuerdo con ur \S entrevistas a productores :::;e ze;¡;:1.la lUe las 
estructuras de co-erciali~sción les s~n perjudici~:ac ~orlas 
sig. razones: excesiva de¿ende.'1.cia Jro·iuctor-int-9.::--.edi::irio; -
.fl-lta C_c c::-érlitos adecuados, fluctuaciones .freCU'::!n-=es C.~ pre-
cioG., -onopolio do co-pra a cargo de Nest16> ausencia de e-po
c~doras ~ara in~ustrlnlizar e1 5anado •• op. cit.P:l58 
(2)"En Banl:'ural son sujet:os de crédito lod sue'>os ganaderos" -
un0:'!4.SUNO. 20 de ener:>o de 1 J85. 
(3) Fed··~, ernest."Violencia •• op. cit. P:389 67 



Es ._·la ro que para los '"-1ue no reciben cré·:!i to, ésto no 
E"it:;nifica unl'"1 so1uci6n econó . .-i.ca ::er-se de nu unidad ¡.:.roüucti
va, pues ios ~~estate~ios ostán sujetos a una deudR ~u9 i~pli

ca una subordinaci(::'l co:iata.nte al. ca;;iital. rinunciero ( 1.), CU":Jl 

l.os "progra~as de c:::.-lidito" se terminan, l.os f'inqueros g=andes 
y -edianos están prestos para~reai~zar diversos negocios con -
estos pequeños propietarios. 

Aun~ue nos r·esu1 tó .:li:f'íci1 obtener i:u.-or-ación acere~ 
de los ""lOntos y cn.ntidnd de :;;::rérlitos otocgados a 1os ~equefl·.:.s 
ganaderos en los "llUni ... i..pios estu .... :iados, dichos créditos son uh 
hecho de acuerdo con la info~ación recabad!3. en c1 ca-po. De -
acuer~a con los datos del cuadro 17 se aJrecia ~ne en ~abAsco, 
l.a ganader~a ejidal. (créditos en grupo) cuvo la más al.ta pri~ 
ridad en té~inos de superficie uubiertc ¿ucs, de 1a super~i
cie abar~ada con progra~as de cré~ito g3..lladeros, a las tierras 
ejidales l~s co~respondió el. 93%, esta alta proporción no ru~ 
Se!!ir jante en el ..,,onto pues de éste le cor:::espondió é:1l sector 

eji~al. el 70% de l.os créditos. Por otro l.udo, l.a -ayor parte 
de los présta~os canalizados a los ejidos se destin6 para 1a 
co~pra de bovinos de cría, a~ tanto que l.~s créditos otorgados 
al sector ?.rivado f'u~ron canal.iza~ os s .:>bre "!: .Jdo p~-ra bovinos 
de en5o~da. Ade-ás de lo~ crédit~s a l.a ganAdería bovina, el -
28. 3~6 del -ante.. _ ota1 de los créditos ganaderos fué para 1a 
cría y engorda de porcinos, créditos que se ca..n:"llizaron total
mente al. sector ejiC.a1. Se e :;"!lp ... ·ueba una vez -É ~ l. ·"l.s te1"ldenci

as ?lanteadas a lo largo dei tr~bajo: a) los créditos a los ej~ 
dos ~ubren -ay~res exten=ioncs, pero loa recursos a este sec -
tor ~o ·son necesarj.a-ente los -,ayores, b) el npop:o crediticio 

a los •"3jidos es principa1-nente para el ganado en crianza, y e) 
hay una tend~ncia a la cría y engorda de ~orcinos en 1a región, 
abandonan·o éstos el carácter de ani~aies do-ésti~os • 

.A.de ... ~s del. arrenda-iento de ¡n.;:-cel.as, tan·:o en el. sec
tor ejidal ce-o '= _. el privado~ la "ganaderi:t ~-1 pe..rtido" ·ba sl;. 
do otro ~ecanis-o bajo e1 cuál l.os :t:inqueros se han aprop·ia.do 
del t:rabajo de 1..os pequ·e~os gariad0'roá. E!=ite sfst0~6-'·1·~s.'·'h-~':~,'~f~~:'-

(l ~ ."::.l. ~rB~-- -::.. t:S un ,,,,t::c.r-:nis-o de explot0c1::ión. Po.::· :!ontra:~; --ei: 
credito a los z>restatari.os .=-ices les :)e-r-ij;e acu-ul.ar nhorros,
a una tasa -ás rá~ida.~en Reig/Fud9r, op. cit. P:292. 
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Cuadro l.'1 

CREDITO GANADERO EJI::RCil>O, TOTAL Y r..N LOO ,t;Jl!XJS, TABASCO, l.978. {1d.l.es <le pesos y boa,) 

Concepto ... ~ .. l E .. • d l Pr'iTAdn 
Superrící• Monto Superr!.e:lt " J'\">llto '6 Super.r:l.cí• " r¿onto % 

T o t .. l l.68 135 94 959 l.56 805 93,2 66 44]. zo.o l.l. 330 618 28 5l.8 30.0 

Aporoa l 48 l. 100,0 48 ºº·º - - - -
Aspcrtloraa - - - - - - - - - -
Baños a 450 2 25.0 90 20.0 6 ?5.0 360 so.e 
Bovinou Crin 73 448 6 850 73 338 99.8 6 807 99.4 l.l.O 0.2 43 O,E 
Bovinos en~orda 23 129 52 210 ! 12 397 53.6 24 470 46.9 10 ?32 46.4 27 740 53.l 
Cerc~s 907 l. 457 

1 
860 9'+.8 l. 34l. 92.0 47 5.2 l.16 a.e 

Icple-eotos y 
equipo. 22 259 22 100,0 259 !LOO.O - - - -
Ovinos cr·ia 2 ??3 192 2 ?73 l.00,0 l.92 !LOO.O - - - -
Ovinos en~orda 2 ?73 212 2 7?3 100,0 212 llºº·º - - - -
Porcinos e ria 5 564 ll. 5?6 5 564 100,0 l.l 576 100.0 - - - -
Po!:'cin.:.> .> en?;·lrda 31. 044 15 260 31 044 l.00.0 l.5 260 J.oo.o - - - -
Prn:ler:-ns 28 446 6 445 28 031. 98.5 6 186 95,9 - - - -
Puente; Anuario estadistico de1 estado de Tabasco, 1983. Sria. de Progra-aci6D y Presupuesto. M6xico. 
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-itido superar la li'!!itnción física de la tierra y e'x<:ender el 
irea ded~cada a la G&nader~a. 

Los ganaderos grandes y wtedianos l.e proporcionan al. "m!!_ 
di ero o aparcero .. el ~1ie de cría., este último es el. responsa
ble del cuidado y ali"1entaci6n de las vacns "carEadns" y los -
becerr~s hasta que esten listos ~ara encorda. Los becerros se 
repe :~en eada B.ño en.:Cre e1 a::>arcero y .al duefio de la vaca. Con 
l:a e,;:::asa tecn.~lo¡;;ía ganadera predo,,,ina!1te entre los Il.eque?.os 
ganaderos, los nive:!_es de ::~oduc-tividad son -iuy bajos, J si b.i_ 
en el siste-a mejora un _;,oco los ingresos del a.>arcero, -uy di_ 
ficil-ente pueden capit~lizar <lichos inzrescs (1). Dicho ,sist~ 
"'ª' -ás ,..:..ue sostener y reproduc:t.r un.a unid!id productiva-, lo 
que ~antiene son laa es~eranzas de los ?equer.os ca~pesinos de 
tene= ganado p=opio. En un trabajo realizado sobre los siste~ 
--as gr:i.naderos en Tabasco por e1 8-.t....3 1 se revela -~ue. l.a utili
dad neta de una e-presa ~ue trabajó con a~reglo fi dichos conv.2.. 
nios de -edieria, supera en un 269"h a la de un. rancho ganadero 
~ue trabajo sin tales contratos (2) • 

..l. lo largo del trabajo be~os e:_contrado diversos gr·.i;>os 
de productores ganaderos, y aua:¡,ue la inf'or-o.·.:i6n con g_ue cont~ 
"'ºª nos i~posibilita un 3nalisis cuantita~ivo d~ dichos grupos, 
he~os hecho una pri~era aproxi-aci6n. Por un lado ten~os a los 
grandes pr..)rl.Uctores., los cu<lles a-parados en certif"icados di~ 

Inarectabilidad y en sus relaciones políticas y sociales (con 
los ~obernBntes locales, con los introductores~ directivos de 
los rastros y de grandes cadenas de co~ercialización al -e~u-
deo, etc), ;on ~ropietarios de grandes extensiones y poseen la 
-ayor ;1arte de los hatos e;anaderos. .-~n un segundo grupo• estiin 
los f"inqueros 9!ledi·\nan que posee-n no -...,uy grandes extensiones, 
n·i nabezas de go.nado, !_)ero que· l.es per-ite ca:_:>ital.izar en ror
"'ª 1.i,,.it'3da ¡>ero coiootante, su posi':!ión de:tro del grupo varía 
ta~bien según sus relaci~nes co-erciales y políticas. Un ter-
cer gru90 l.o conztituye~ .los r>eque~os ganaderos (sun·1ue con -

(l) Rutsch, ~- op. cit. ~enc~onu ~ue en un estmdio local sobra 
l.a ganadería al ?artido los pequeño!? ca.,pesinos "nunca tendrán 
que vend8r 9ni.....,a1 es de .r. ~n.~ ·sto a caus!9 de alEUila e-erg:e:icia; 
~ ~e~~~rdar3 ?5 añJs en for-iar un bato propio de 100 oni~ales"P:231 
~2) ...... "' op. cit. l'; 27 
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predi.os -ayores de 5 has.), le . .; c'...;...1.les rara vez y a escal<J b:;:a.~ 

-t-a~te re:!.ucida logro.n capit.:ilizart¡;e, sob.reviven cv-o gar.adervs 
por el uso in.tensivo de s-....s recursos y "'por l:a co-binaci·5n de 
la ganadería de la ganade::-ía de doble prop6sito, lo que :!.es 
per-ite tener ingre::: :::s ;¡C.icions.les é'-unque -ás bien escasos. 

Un úl.ti-o gru~>o es ai.uel en donde se aglutinan ~os 
campesinos a los que de~ica-os los últi-os 9untod del cepi-
tulo, es decir, ~ los ejidatarios y ~eque~os ~ropiatarios que 
su vínculo con la s~naderia se establece en ~unción de su re-
lación con el c~~ital rinancie::-o (cré~itos) ó con los ganade-~ 
ros -edianos y grandes (capital ganadero), pero .. auya pe
queta esca.la ~roductiva no les ?er-ite acu~uiar; es deci~, se 
trata de los trab .... jac:ores cuya subsunci6n !'or-al al. capital· 
es velada por las di!'erentes -áscaras con ·.¡e.e se cubren los i_E; 
tereses capitalistas. 
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Visión del CaudifFó· 
Fer Naranjo 

Hevista Proceso. ~l de enero de 1980. 



Cap. III • Desarrollo petrole~o y p~oletariz8ci6n. 

La industria petrolera ·se -anirestó por pri-era vez en 
la región en los a:ios vei:::.'tes • cLlando la Co-pa5ia el A;::uil.a 
adel.'.lnt:;ba trabajo.: .:!.e expl.oración en varias localidades de 
Chiapas y ·rnbcsco; -é.a tai;de con la nacion&.lizAci6n· d 1 pet~~ 

l.eo se sus:>_enden ;tas expl.orr ~.!..-,ne::;:. Para la nu.~va in=.ustria 
estatizada, erR in..;>Jsteable ·e ir:.:iecesar-ia la explotación de -

J"""Ci~ien'tos -iue s.g localizaban en ter::-itcrios dif"í::i tes de r~ 

o~~ocer, debido sobre ~~~o 3 la C~lta de ca-inos y ractore~ d~ 

tipo cl.imRtico. 
Con 1.a constrLlcción de la carretera ~el Golro y ~el. ~j! 

rrocarril del. Sur~ste, la región se integro total.-ente "l. -ar
cado nacional~ y es cu:-::i.~· 1 0 se const'!"uye y pone en operación l.a 

pri-era instal.ación petrolera i--ortante de 1.a región, que rué 
la planta de absocción de Gas Licuado de Cd. Pe-ex, dos affos 
antes, en 1356 se había co-enzado a construir el gasod~cto Cd • 
.Pe-ex-~inatitlán. 

E:i lr; déc,,.da de los sesentas el incre.:.ento de l'l de-".!:!. 
da interna rie Gas y al~unoa de sus darivados, prov0c6 que· se -
a~p~iara la fronteré ?etrolera productiva, inici~ndose traba
jos de expl.otación en ca~pos petrel.eros cercanos a Víllqher-o
sa (Sa-aria-TR~ulte, Crisol.), ade-ás de la ~!anta de absorción 
de la Venta r~b. en 1~63. 

E.ntr-e 1'365 ;;· 1972 se int:ensif'íc6 1.'3 explotación del ca~ 
po petrolero de'Cc-alcal.co, área cor-resJondicnte al. terciario, 
que uividid'1 en dos zonas (~acus;iaria y 1.n Venta) se unieron i_!! 
dust!..~iol:::ente a los co-pl,~jos de e o.a t;:ncoa1cos. y :!in11ti tlf.n' 

Veracruz (~a;ia 3). 
3n el Estado de 1'ab9sco e,n "L'??C, s'lo dos -uni"i¡oios 

concent~2..béln ::.d. acti ~.:id¿: i :>eirrol e'ra: C-:.i-elcD-lco y =..:acuspana; 
pa~a 1.380 siete =unici~ios e:;tél~:>:-~n e·s·~eci.elizn.dos en la indu,!! 

tria de la c~~st ·u~ción y d~l jetró!eo: Centro, Po~aíso, Co~a~ 
c.n~-::.o, ... -8:lpa,. ·::.:3.rdenas, Hui-::nsuillo :/ ::~1c....!s;iana; también ~roc.2. 

jucg, Oun~~~c~n, T~an3 y F=-~to~~ 

~~r~qz ~=t.vidod~s relr~!~~~~:,~ 

·;ln -uni~ipi~s qa~ t!J~en d~ 
.!:: 1. !· s ~-.~~:u::t .: -~B- Por lo i.ue 
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res9ecto a Chiapas, los ~unici¿ios de R~foi-R y Juárez concen
tran ·licha activid"ci en el noroeste del Esta.do (-apa 3). 

El auge petrolero se inicia con la explotaci6n del á~ea 
daJ. crettcico del Distrito de Co-alcalco, la cuál se conoce con 
el no-bre de Area de Reror-a. los trabajos se inician en 1972. 
Co-o eje-pJ.o del a~ela~ado creci-iento de la industria petrel.!!, 
ra, los equipos de perroración utilizados pasaron de 8 en 1973 
a 40 en 1974, y en el periódo 1975-1980 eJ..pro-edio de incre
mento rué de 45 equipos anuales (1). 

En 1o que a producción se refiere~ mientras que en 1370 
la zona sur aportaba el 38. ?:6 del ci•udo del total nacional, en 
1975 su ?artccipación se incre~enta al 62.4% con J.a perspecti
va de nuevas áreas p~r decubrir y con 1a -ás a1ta re1ación gns 
-petróleo encontrado hasta la recl:;:- ( de 500-J.) (2).Para 1980 
la producción de la zona contribuía c.on el 90.6:'6 de la produc
ción nacional de crudo y a su vez, le producción del distrito 
da CO<!!alcaJ.co era la de ~ayor aportación ri J.a zona sur a par
tir de 1975, aportaci6n que dis-inuye re~a iva-ente con la ex
plotación de los yaci~ientos ~arít~-os del GolCo de Campeche 
al rinalizar la década de los setentas (~uadro].8). 

El. crec.imiento de la ?:::'aducción ;,>etrol.era de-:iandó cuan
tiosas inversiones, las cuá1es totalizaron a nivel nacional en 
1971 S 4, 576.l -illones de pesos y en 1978 ascendieron a S -
62, ?93.0 -illones. 

Ya desde 1965 la -ayer parte de la inversi6n pública -
del Z:;ta·~"" ::e Tabasco estaba asociada directa-ente 2l sec~~r 
petroicro, los progra-as agropecuarios, de salud, educación y 
asenta-ient0s hu~anos ocup~ban la ~eno~ parte del ~resupuesto, 
j,TLcl.uida la época de bonanza pet-:-olera (cuadro 19) (2). Los -

(1) Tho-pson, Roberto, op. cit. 
(2) " .... la inversión ~Úblic~ en~~ sec~~r oricia1 -para todo e1 
p&Ís ~urente le ad-iniztración de LÓpez ~ortil.lo es la -ás ba
ja que se he dado en ol. periódo postre•olucicnArio (un pro-edio 
del J.0';6 anual del. to~al de la inversión pública)" en Sékely, Ge 
briei "La econo-ía política del petr6lciO en ~ézioo 1976-1382".
Colegio de .i. .. éxi -:o. la. edición 1983 ...... éxic-:.• .. 
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erectos de la ~~lí~ica econ6mica del gobierno de Tabasco, no se 
bici'?:ron es_?erar, :ta ·rec;ióc. arro_rito serios p!."obl ""-.as '1e vi vi e.a 
L.a, deenrrollo agro ··acuario, seguridad y sa1ud social., así co-o 
proble-as de abasto de bienes de cc.nsu~o popular (1a inversi6n 
pública en ol ramo de c~-ereio a~areei6 hasta 1979). 

Cuadro 18 

PRODUCCION DE CRUDO A NIVEL ~ACIONAL, ZONA SUR• Y !lIST•!ITO PE

TROLERO DE ccr:ALCJ..LCO l'l70-1980. ( .. iles de barriles). 

Año .Producción Prod, Zo % B::-od Distrito Petrolero de Co=a1cñlco. 
Nacional. na Sur. - Nec. Cretacict 11& Terciari.c j& T"'taJ. 

Vol.. Vo.L. 

1970 177 599 68 682 38.7 - - - -
l.971 17'/ 274 75 736 42.7 - -- - -
1972 185 020 83 804 45.3 - - - -
19•13 191 482 89 250 46.6 - - - 4 

1c,74 238 271 81 007 34.0 - -
!16 

- -
~.975 294 254 183 546 62.4 118 110 86 ")GO l.4 
1976 327 235 221 099 67-5 165 100 91 

114 
800 9 

1977 396 226 287 123 72.4 236 200 95 12 900 5 

Lfil8 

485 296 398 124 132.0 315 800 86 

11~ 
400 14 

9 590 600 509 554 86.0 .:.~9 200 98 600 2 
o := 

780 593 64]. 528 90.6 365 500 98 800 2 

• Cubre los distridos petroleros de Ciudad Pe~ex, Nancbíta1 , 
Agua Dulce y conalcolco. 

Fuente: Tomado de Boborto Tho~pson Op. e:l.t. 

-
·-
--
-

135 
179 
249 

327 
398 
373 

Esta ·petro1iz.aci·'1n (1). de la econo-ía regi.oriál., G~ de
rivr. Ce- la i.-portancia de ln industria ~etrolerE-... ~B.::-€:. el conJ'O.n. 
te de 1.~ econo-iía nacicno.1 ~ v.:.·o<luc.t~ ct6 le :¡::oJ:!.ti~-a. ecoD.ó . ..,.;f:cc:. -

(l.) vari~s nutores han dedo~in::íctO. t•J,e~·ro'i':iZ'~-~'f6~tw:--'~"1?'·h:~:~~hó eé.O 
n6-ico ncercn de la i-por'tnncia de los ingreroG obtenidos de = 
la cxp1otaci6n del ~etcóleo, y sus i~plicaCiones en el desarro 
:.lo econ6-ico ddl p3ÍS. 

ººº 900 
100 
200 
800 
300 
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Cuadro l.9 

INVEHSION rUBLICA EN TrtBASCO. 1965=19?9. {~illones de pesoo y porcentajes.) 
\,.. 

.Año Total. % l'l.grope- ndus -· ~ris1110 Petr6- iitguri- Edu- Co,.un. :t .A.santa co~er-
Monto cua.rio• tria. leo. dad y cación trana. t-ianto& cío. 

salud S Hu""an• 

l.965 588.4 l.00.0 0.4 - - 78.9 0.6 0.2 19.3 0.2 -
l.966 529.0 l.00.0 5-7 1.8 - 68.3 5.9 0.3 l.?.l. 0.9 -
l.967 989.0 loo.e 12.6 2.8 - ?3.6 0.3 1.5 a.a 0.5 -
l.968 l. 301.a l.00.0 10.9 l.? - 77-5 3.4 1.1 B.4 O.l. -
l.969 l. 444.1 loo.e l.3.2 3.3 - 76.3 0.1 0.1 5.2 0.04 -
1970 l. 597.0 l.00.C 16.8 12.7 - 65.9 - - 4.2 3.4 -
l.9?l. l. 599.5· 100.0 11.c 3.l. - 22.3 5.6 B.l. 5.4 l..O -
l.972 2 029.6 100.0 a.e 4.3 - ?l..2 0.3 1.4 9.8 0.9 -
l.973 2 340.2 100.0 10.4 l.2.0 - 59.a 0.5 1.2 a.3 3.3 -
l.974 2 401.0 l.00.C 10.9 10.3 - 59-5 o.a 1.9 10.6 l..8 -
1975 2 713.v l.OO.C l.O.? 11.8 - 48.9 4.2 2 .. i l.l..l. 3.7 -
1976 2 136.6 l.00.C 15.? 14.2 - 34~9 5.3 2.7 20.6 6.3 -
l.977 6 sao.o l.00.C B.l. 1.5 - 77-5 2.3 6.8 3.6 0.06 -
1978 l.5 817.8 l.OO.C 4.E 2.4 0.5 80.6 0.7 1.3 5.0 4~3 -
l.979 l.8 485.5 l.00.0 7.E 3.8 l..O 68.9 l..4 l..7 6.0 8.4 0.6 

• Inc1uye roresta1 y pesen. 

Fuente: To=ado de l.a Exposici6n anual.. Palacio Estatal. de Gobierno, VilÍaher-.tosa, Tab. 
junio de 1980. 
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1 trn..zP-da p.'.Jr el ..:::stndo .1.·J.exic~o parn s.::lu"::J.onar los :;:~inci¡,>ales 

proble::1.as que en ose "'10-ento .f't"'eni..·:>an e.l :'roceso de acu-ulación 

capitalista de1 país (1). A partir de 1976 el pe»r61eo se conv!, 
erte en el eje centrr,l del creci~iento e-~onó--ico del. .~'aís 9 sin 
que a la actualidad se ba11gn resu;lt~ d~ fondo y a corto y~.!.. 
diRno p1azo los problemas que ~1 estado ?retendia resolver (
cuadro 20) (::!). 

Respecto a los -unicipios de Re.t"or-a~ Chis. y Cunduacén, 
Tab., de~tro de la p~oducci>n de su respectivo estado en el año 
de 19E~, (grá.t"ica 4) ést0s aportan en conjunco 1a -ayor parte . 
de la de la producción petrolera de la zona sur. 

To~ando la pro~uc~ión de Chiapas y Tabasco a nivel ~un.!, 

ci?al es posible con mayor exacti~~d dar cuenta de su produc ·i6n 
y con!'rontar el volú-en acu,ulado por los dos ,unicipios a es~ 
diar. Re.t"orma, en pri-er lugar, se mantun.:!.a cow.o el mun5.cipio 
de ~ayor i-portancia petrolera en el estado d~ Jhiapas (hasta 
junio de 1980), contribuyen~o con el 88% y el 63 % respectiv~ 
-ente de crudo y gas. 

Gráf'ica 4 
PRODUCCION DE CRUDO nun. de Ref'or...a, C..1is. y Cun 
duacán, Tab. Junio de 1980.. respecto de la prod. de cada 

eata:.:d:;.º;.-.·-----

88.1% 

Fuente: Cuadro 21 
(1) Gabriel Skély señala que la política econó-ica de L6pez Por 
tillo a raíz del auge ~etrolero persegQ.ía los siguientes objetT 
vos ?rincipalea: -Restablecer altas tasas ~e creci~iento, tanto 
econ i-ico oo-o del empleo ;Pro!!'lo"l'.,·~r lee in1tersiones -con enf'ásis 
especiq1 an el crecimiento de la inversión rivade-; ffortalecer 
las :"inanzas del sector p-:''blico; Lograr el e·1uilib:·'io del. sector 
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Cuadro 20 

PAR'rICit'ACION DEL SECTOR >'Ji:THOLBRO EN LA ECONOl'fIA t Jügunoa indicadores. l.920-1.981.. 
(tasas porcentuales). 

Participación del l.970 l.971. l.972 l.973 l.974 l.975 l.976 l.977 l.978 l.979 l.980 l.981. 
sector petrolero 
e•: 
el. PIB (¡>recios 
de l.960). 4.3 4.3 4.3 4.l. 4.5 4.6 5.l. 5.6 6.1. 6.4 ?.O 7.4 
El. total d~a~~t~~" l"Q.Bción de 6.6 6.5 6.4 6.l. 5.9 6.6 2.9 9.7 l.3.3 l.3.0 l.l..6 l.5.6 
El. total. de l.a in 
versión pública. l.8.6 23.6 l.8.8 i.5.5 i.5.7 i.5.3 19.5 21..5 28.3 29.0 26.2 34.7 
Los ingresos del 
sector público. i.7.2 l.?.O 15.6 l.3.7 l.?.l. l.5.9 15.5 l.6.0 l.8.9 24.4 )l.3 30.5 
Los impuestos del 
gobierno,. 4.3 J.O 7.9 3.3 5.4 6.9 5.0 s.3 9.l. l.l.o4 25.l. 26.3 
El. gasto del. aec-
tor públ.ico. l.l..O l.9.0 l.6.7 l.5-7 l.3~9 l.4.) l.4.9 18.9 20.6 21.2 131.0 40.9 
Las eXportacionee ... 
totales de bienes. 2.9 2.4 l.6 l..7 4.7 l.4.6 13.6 24.9 33.7 43.9 152. 3 ?5.0 
La deuda externa 
del. sector públicc .10.3 ll.2 9.6 l.0.3 9.3 l.2.4 l4.l. 1.5.3 l.8.0 20.6 25.5 39.0 

Fuente: To~ndo de Sz6kely. Gabriel, en dLa econo--tia política del petr6leo en Héxico, 1976-
1982", op. cit. P:l.06-l.O?. 
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En T<!basco son vt.trios los :'?lUn.icipios pcoduc;;ores, en
tre ellos destaca el. -unici9io del Cent~o ·~ue aportaba en 1'380 

el 'º·'~ del c~·udo y c..L 28.6.ib del gas del estudo, pasa"ldo al pr:-,i 
·~er lusar en té~~i~os de producción, no así de la inLraestruc
tura, la cuál se c .. ncentra en Cunduacá.n, "'nunicipio que i:)artic_! 

pa con el 28.6% y el 21.5% respectiva~en:e de crudo y gas. Pr.2, 

ductiv~~ente, los ca-pos del crétacico (Area de Refor-a) vine~ 
1ados en Sl.l -aycría al terciario, son los que re13istran. loa 
.,ayores volú_,e. ·1.as de crudo y gas, por lo que es a traves de la 
alta produc~-~v~dad co~o se incre~enta la i~portancia de ~os m~ 
nici~i~s aludidos (cuadro 21). 

El ~rea pe"!;;·olera <ie Ref' . .1r--a "':l<::ntuvo los volú,.,,enes c.~ 

producci6n y sus pers?ectivas p~oductivas hasto los ~ri~eros -
años de la década de los oc~- ~ntas; no obstante con e!. de.:.;cubr~ 

-:iiento de nuev :·s 0a"Cpos, tanto en T:?..1::'l<.~sco co-o en Chiapas se 

"'!lani;E::ndr[ ·:u i-._;,orta:1cia aunriue en """?.enor ·escala en relRcién .::. 

la décaCa a~te=ior. 
El á·.-~a C::-et..;cica se viene a-.:.Jliando hac.ia el ;>onien-

te c~n los Ca~~os I=is, Juspi, Feníx y Co-oapa, ~ue ade~ás =o.a. 
l"ir-::r.an ln Jr'f:S8'1.cia de hid.:::"ocar'.":lur-:Js e.:it.ce t:undo :;uevo y Girc.l 

- ? -
das. La estruc~ura Iris-Girold2G de 58 Km- aprox~~ada~0nte, s~ 

,.,,eja,.nte a l~ de Cactus, le conrieren a lB zona norte del esta

do de Chicpas buenas poEibiliCades de desarrollo. Otro des~u
bri-~nto al noroeste del Complejo Fenix-Iris-Gira1das, el Ca.!!1 
?O Jujo, ~e;:>resenta una ::.:.,oduc~i6n y a :_ci6n ;:-;ustanc:ia1. A es

tos descabri~ien~o~ ~e su~~n, las innovaciones tecnoló~icns d2_ 
do que ;;;e-ex, ha lo~rado reducir el tie-,;po de perf"oración de 

un pozo, ~e ~42 Cías !Ue emple6 en ia perroración de S~tio 
.G~ande e:i 1)72, :o.hora tarda a;;e:ias cn'or:-e 90 y 120 ctíe.s, lo cuál. 
pei-i "te ¿oner en ,::>!?aducción l"oc c1;1.-pos en el corto plazo. 

En dície..,bre de 1 ")84 "·' anunciado :;;>Or .'1 Subdirector de 
Prvrluc• ... iÓn Pri-arir=:1 de Pe"'?eX el descubri"'D.iento de 26 ca-pos p~ 
trolerQS en el pa{s y la deli~itaci6n de 6 áre•s prioritArias 

·- •• ex'::":rno ~1~ :!.a econ.o-ía; :-t.ajorar las ·onc!ic:lon<;!s .s ~cioeconó~i 
aas rle l.as clasns trabajadores", op. cit. P:6~ -
(2) El. analísis c'.e la .• o:i.ítica econó~ica ll"vAda a c bo durante 
los dos últi~os aexenios ha siCo -otivo de a-~1ios estudi)s, ~ue 
~:~~ s0lo ~3re~i-os ~ara ubicar las ra~ones del desarrollo petra 
1ero en l~ re~i6n. -
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CAMPOS PETROLEROS AREA DE REFORMA 
CHIAPAS-TABASCO 1982 
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cuadro 21 

.PRODUCCic.. -r DE .h.C.=:.I=:::: y GA~ PO~ ca::ro - .. ::,:::::;r¡ .IO ,e;ll ·r~~:.~co y 
CE!I.:..?AS. {resfu.,,n junio de l.980) Vol.ú-<>nea en ::t:s.3 • 

• -.unicipio y CB!!, ?;o. de Diaa +A=-_,c'-ie~i.,__,1:'"-'e::..-----+-~G:....;a;;....;:ª'--------J 
pos. pozos de vo.i • :;tao \1 0.1.. 

O I:i I J.. P A S

~--R!}_,rS2_r::_a. 

Ca-;>os: 
Juapi 
Cac'!;us 
.Sitio Grande 
Nís¡>ero •• 
Arroyo-Zfl!lapa 
Otros rtunici
pio.::;. • • • 

65 
53 

l. 
2J 
l.? 
l.l. 

l. 

l.2 

T ;. B A S C O. 786 

t.:.ua-_·::JEJ.5!.u.!!.c!.n.:.. 35 
Ca=pos: 
Cu..ndunclin 
Ir id e 
Oxi.acaque 
Sa-aria-Cretac. 

!,!UE. .. _C.!!_n~r.2.
Cll..::pos: 
..Plntanal 
Carrizo 
IriC.e 
Ni suero 
Rio- ::·..:evo 
Agave 
3:.-::i.ria Cret. 

Otr ...... s :-:uni.ci
pioa. ••• • 

zcm s;ra 

2l. 
4 
6 
4 

48 

l. 
7 
l. 

3 
l. 

J5 

?03 

proc! 

28 l. J69 728 
l. 206 75J 

4 
29 
30 
JO 
JO 

2 420 
447 719 
"-J5 908 
277 25l. 

43 454 

l.62 ?75 

29 3 857 21.9 
l. 10J 331. 

30 
JO 
JO 

1 JO 

JO 
JO 
30 

JO 

64;) Rl.J 
186 863 
l.5:? 872 
113 ?64 

l. 551. '160 

9 81.0 
J 3CO 

31 026 
27 842 
35 880 

JO 
JO. l. 

5 760 
J/31. 842 

l 202 42? 

8 227 716. 

l.00.0 445 5l.5.6 
88. l. 281 029.6 

2 J68.4 
:uo 296. 5 

95 044.0 
57 68J.O 
15 638.2 

ll..C) l.64 386.0 

l.00.0 .. 209 7J8.5 
~8.6 258 223.5 

40.0 

l.69 21.6.5 
32 644.8 
40 845.6 
15 5J.6.6 

346 636.l. 

l. 4-04.0 
232.l. 

5 1168.4 
5 825.7 

49 170.0 
4 8J4.6 

279 701.J 

Jl.4 604 878.9 

l. 883 507.? 

l.00.0 

6J.O 

37.0 

l.00.0 
21.J 

28.6 

50.1 

• Di.as de :lroduc<Ci6n pro::e1..io al -es. . 
•• Uno de :os 11 ~azos de Híspe~o ~ertenece a1 -Wlic!pio dei Cen 
tro, :'ab., C::>!l unq ~roduci:i.5n rle crudo d.e .34 81.9.? z-: Jn descont~ 
da d~: tot~l del ca~po. 
•••Los .:>t.:oos -uni '=i?ios ;i-~..:.cuc ~or'Ss s Jn Juár~z y ?ic\;ucalco. 
•••• Soo: Cá~1enas COD 15! po~oo, Co-nlcalco cOQ 133, Hui-aagui1lo 
con 335, Jala~o ~on 6, J~l?~ ~on 35, Junute =o~ J, ~a~uspana ~on 3, 
Nacaj~:a con 5, Paraíso con 5 y ia zona ~ari i-a ~erternl ·con 5. · 
?u::.nte: =:r!v. d.,. ~bis ... ~n. Tbc-p.s..jn, .:loberto, .-... ;:.. cit., E:!v. "do: 1".!!, 
basco en 3Aa. op. cit. 

81. 



para exploracii:'!n .:}U 1385, entre el.las Si-ojovel y Lacantún do.a, 

de ya se habian iniciado años atrás tr~bajns de ex?l.oraci6n y 
perforaci6n (1.) • 

.di bien l.os ú,_ti-os scon";eci-ient::s (1r. bal"j".l en el. ~~r::.. 

cio del. ?etr6J.eo y -ª fRl. ta d_e acuerdos en:!>rs los paiees :>rcrtus., 
tares) h'1n detenido el. crecimiento de l;, in:iustria, ::ún es ..,o
-ente de re!:l.exionar sobre las con:se"u encías que la exp,,.nsi6n 
de 10 indust·-"ia ?etrolera y :"Jetroquí-ica· han oc8 cionado en las 

re-iones ?reductoras, tarea a 1a que nos deCicare-os en el si
guiente apartado por 1o ~ue se reriere a Cos -unicipi~s ~el á
rea. (2). 

(1.) Dichas áreas son: El. desi~rto d~ Al.ter en Sonora; ].a Pla-
taí'orma de C6rdoba en la Cuenca de]. Rio Pa?aloapan; las zonas 
f'Donterizas en t.~e los estados de ttorel os-Guer::·ero, y D'J.rango
Chihue.hua, y; 1as .:.)='·=>uincias :-:a=-i.nas .tren.to a 1as costas de -
Veracruz _ _y e]. Golfo de Cortés frente a 1.a Peninsul.a de BajA -
c.;.::_ i.:" ,:_·nin. Diario Novedades, 2'~ de di e ie..,bre de 1 ")8"-. 
(2) Los -unicipios de Refor.,¡a y Cundua-;án -ue•lrn·ñn co-'°rendi 
dos dentro ae: lla-ado "Eje del Cretácico" cuya área •ie in-
r1u~ncia corres?O~de aproxi-ada-ente n1 Distrito Petrolero Ce 
Co-a1calco, aún cu-nd.o f'alt~n algunas ob:=-.as 'ie in.:.'raestructu
ra ?Or conclu_-se (1a carretera Ref'or-a-Dos 3ocas, y la 1ínea 
ferréa Estación Ayal.a-Hui-anguillo-Dos Bocas). La 1.oculización 
del. Puer:;o de Sos Bocas, de los co--plejos :>etro 1uí-icos de e~·~ 
tus y Nuevo Pe-ex, de las bateri:.is de se:::r.:-aci 'n, :_.,,. !.:1s ~~ta 
cienes de bo-beo y otrc=ts instal.:)--:.~ -,,_,_~s ¿et!. .. :>!.e-:"""J.S, b~n ~~;i.taCI'o 
l.:;s Oases ¿ar: ~:i cr~a~i6n ¿~ ·.1!'1 nuevo e je i~--~'..l.stri:-1 ref':'iOr-.1.a:i. 
de ~rendas Ci-en~i0~es. 
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' 3.1. Al bS articulari~~des del ~roceso de roduc-
ci6n y ra <'JO 'ie n i~~u.st ..... ia ·e ro t:1!"'a, -::J ro::::ui-icR y e a. 
ccnstruccion en lA ~~~10n. 

En el ca~ítulo anterior se analizaron las ~odi.ficacio
nes ~ue antes del desarrollo intensivo y extensivo de la indus

tria petrolera se venian dando en la ree;ión, 'JUerlando de-estra
do co-o la redituabilidad de los cul-;;itos, y ;'osterior-ente de 
la ganadería rueron ~otivando los ca~bios en el uso del cuelo. 
E1 desarrollo de la nueva industria vi-;ne. a "rev.:1loriza.r" l.os -

suelos a~terior"'ltente sgropecuarios ante ~a espectativa que causó 
1a existencia de y:Jci ..... ie::::.tos de hic_ocarbu.ros en el s·..l.elo, dAnC.o 

lugar al desconcierto ca-)esino (de los pequ~~os ¿ro~ietarios y 
e,jidatarios) y a la especulación de la tier<'e erlre los -edianos 

y grandes propietarios. 

La ?roducci6n petrolera elevada a "prioridad. nz.ci.onal" 
durante ].a scí"!.tiac:a mitad da l.a década d-e."los set6ntas, .:rué la 
justif'icaci6n social y econó--ica del estado para -~ncubrir las 

~o~as int~nsi.vas e irracionales C0"-10 se ·llevar·Jn a ~abo los 
trabajos de exploración y explotación de.los yacimientos. En 
este ;>unto hay dos si tua.ciones con es~)ecif' icidad propia: por un 
lado, la relativa a las cO .. '!.secuencias na t:ura1es o i:iherentes al 

proceso ~is-o de producci6n ~e lB industria, y por ot~o, las 
consecuencias 1.;iue de haberse llevado a cabo los trabajos en una 

rorma,,:'-is participa~iva (que involucrara a los pob1adores 1oca
les), p1anif"ici'io e iftteé;rRda con las C.a-ás :ictivids.:ies de la 

r~gi6n., se hubieren evitado o c.Jntrol.ado, co-o es ¿or eje"Upl.o -

la conta~inación. 

Proceso d~ producci6n y sus imp1~aacio~~s en torno ai esJac~o. 

To-ando en cuenta g_ue l.a explo.r-·,· c:Lón, ;;er.f'cración de 

pozos y 1:.ls instataci-nes industZ...iales están condic:io::.ctdc.s c!ire.s.. 

te-ente :oor la 1.oc'11.ización geográrica de· los yaci-ie"tos ;ietro

líreros, las idnstrias eri .. estudio entran.·en'·rraiica ·c,.:,.,,pet:encia 
con la agri--::ul.tllra y "la gana.derí'a de" J.a reeién., al ubarcar g!:'e.n 



des extensiones, au.::i1ue sus i~atalociones se hallen dispersas (1). 
En Tob,,sco, el área de los 54 Ca-pos (2) de ::roduccióin de 

:>rudo y gas asoci-'ldo ocu:>an una suc;eri"icie -u.;- a-plia de los "':!:!. 
nicípios de Hui-~nguillo (18 ca-pos), de Córden~s (10), de vo-ñ];_ 
calco (7), '.le Ounduacán (+), Centro (5), Jalpa (2), Yacajuca (2), 
r.acu·pana (4) y una p~rte reducida de Cental y Teapa (~apas 2 y 3). 
Aunque para el estado c'e Chiapas no se localiz6 la in!'or-.c.ci.Sn a 
nivel ~t:::::iicipRl. p8~3. toc!o e1 estado~ en Ref" .... r-a se localizan 1os 
Ca-pos de Cactus, Juspi., Si 't"io Gf':.tnde • Níspero y Arroyo-Za.napa. 

En un::t. pri."""lera fa.se., p<.=t.~a l;¡s ta!'.'eas de reconoci-i?n!:"ó 
previo y de pros¡:ección para ls :i.dentiricacíón de los posihles y~ 
c~~ien~os, se hace uso de la ~otaeraria ?º~ sat~l ~te., de estudios 
geo:6~ioos y de 13 aerorotografia¡ todos ellos trabujos con alto 
gra~o de e>1pecializacíón que llevan a cabo b:-:igadas de '~ a 7 .;e~ 

sanas~ Los equipos utilizados no ~rovocan conta~inact6n -s~n - -
e~éctricos- ~~ reqtiieren de EranJes instalaci nes. ~osterioz-iente 
se llevan a cabo ias pri-eras ~erCoraciones exploratorias que r~ 
quieren de equi?o pesado cuyo ta~ar.o varía de la prorundidad a 
:.s -:iue se localiza el -an; .. o., ya en esta pri-.ern !."ase se af"ecta -

total o parcialmente parce1as o trozos de éstas. 
Una V'1Z 'l"..le se e ,...,¡Jrueba 1a existenci::i y ca-.... acterístí

cas ... :!1 yacini.iento, se p.t."o~ede a 1a ocupa.ci.:n de gran nú-ero de 

predios que estaban dedicados a a~tividades agropecuarias. Cuan
do en 1.a .fnse de ;>e.=-rvraci.o:.n <Je a.-:ondici:>na por cada pozo u.e.a ~ 
perficie de ~lrededor de 1 ha. en c~nde se instalan todos los a
par~jos de ~erfora~i5n~ 1a extensi6n ocupada incluye un área de 
?r~sas ¡:¡ue tienen co-o ~unción rec~bir loa rasíduos de la ?err~ 
ración y per-ieir dar un pri-er treta-íen~o a los 1odos, aceites 
y grasas sobra .tes (d•>s.·e.:-dícios). 

(1) La deli-itaci6n de los ca-pos ~etroleros está relacionada con 
las e::>t.:·uct;uras geo16r:-icas y COllC.ir.iona la C•)nrigU.'.i:"aci6n y funcio
na-iento del es?aci~ del ,etr51eo, a difere~c:i~ de otras industr~ 
as ~ue única~ente abarcan ár~9S 1i-itadas en zonas urbanos o ce.r
canás a éstas~ co-o son últi~a-ente los Qarques iadustriaies. -
(2) La de~i~ición de Ca~~º Petrolero no sola-ente i-plica el área 
de localización de los yaci-ientos, ta-bién se ír-cluye al conju~ 
{;o de instalaciones industriales donde .ce lleva a cabo la separa 
ci6n del crudo y gas (baterías de se?ara~íón, plar.tas trat~dotas 
de a~ua~ inyGctoras de ~gua., etc.), así co-o ~OD duetos 1ue tcnn2._ 
port;'n 1os ::lr?ductos se-ip~ocesados. La .:!cli-itacir1n del c.n-po 
esta en ranéión de :ta dispe..::·sión (si s::n ~ .. ~1.rios pe·1uefios ne ag.::!l 
pon e~ uno so!0) 6 tsmafio del yaci~ien~o. 
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Cada pozo as 3tandido po cuatro cuo~rillas ~e trabajad,2. 
res, una po~ cada ~urna de 8 hrs. y u.na cuarta ~ara re1avo Ce 

las operacion~s; cada cuadrilla se co~pone de un perrorador, 1 
ayudánte de perforador, un ayudante de per·oración rota~oria e 
chan~~~). tres apudantes de perforación (de piso) J un opera-
dc...r di.:: co-bustién i.::.terna. Una vez 'J:Z~ !"uá ,,;;ues-t"o en operación 

e1 pozo, se colocan una serie de v~lvulas Ce ~~otec~ión y con
trol_ ~a:.:i. evitar prob1e-as en caso de ¡ue el ,;JOZC re;-.:..;1 te pr..:

duc"t:ivo. (1). Unn :ez instala.lo el pozo~ J.as ·áreas ex:;iro¿iadas, 

ca-inos ii.""! acceso y los derech•)S de vía, sit:'Uen ::ienc!o f>l..""C')i.=_ 

dad de ?e-ex, aun~u· el pozo .?er!'orado -"'9SU1 t<S i"1;>roduc t;ivo~ 
Después d€: haber evaluedo las di-en_.si·:>nes del y-¡ci~ie.E_ 

to, se eltjbora un ::il.r:n ,_:: :Jer!"oracién :-" "nor-.::i.1-e:rte se treza. 
una cuadricula i-aGinaria en el berre~o sin importRr las act.i_ 
v1dades asropecuarias n~ los ?eligros pa~e lo poblo~i6n ~,1e 

ahi habita"(2). 
La operación C.e los po~os requiere ~-; u:i:;. s~:'ie de -

instalaciones auxiliares co"'"o las líneas Ce -escur_·i.-iento de 
..... .1s pozos a. las baterías de sa:.aración del cru':!o y gas. El. -
área que ocu;Ja una batería de separaciór..:. ·yaría e:c.tre l y 3.·5 
has. , sin e-bargo la ar ~et~ ción 1ue :~·rovo ~a a los :::>redios ~e.!: 

conos es -ayor, ~ue. 2as aguas utilizadas se viertea a los 
cuerpos de agua cercanos • 

.EJ. proceso de separación utilizado en las bate=ías r!:_ 
q~i~ré de la existe~cia de "pilotos" co-o siste~a ae seguridad, 

en donde se que ..... a el gas ne tura1 en caso de un incro"·?~l'J. t::-:> de 1a 

presión del -is-o en lRs instalaci~nes • Ade-ás del gas ~UB1'!ado 

por sobrepr2sión, otra parte de1 gas se pierde en la ato-ósre
~a por causas rela ·ionadas con ~u ~rocesa~iento, cuyo ~ente en 
el total :::i.c•oC.ucido ha variado· entre el 6 y 11~6 anual en· el ;;-e

ri6do de ll70-1981. La parte del ges que~.~do a l" c.t-ósf'era por 
.f"'alta de instal-3.r:innes para su ?rocesa-ie?ito es 1a parte :Jropo.!: 
cionul -oyor de las pé,.·_:idas (cuadro 22). 

(J.) r.c.-::.EX. "I.,,pactos y erectos de la actividad petrolera -en el 
Estfldo Ce :rab~isco" Sub~ere 1cia · ¿ :! diagnós:t±co e i.nteeraci6n 
progra-é ticn. Gerencia d~ I>~sarrol1o Re i:.inal. 8n~ro t: e l ')85. 
Vol. 2 ~i~eo.P:l62 
(?) cit. en SA0. op. cit. 
,,.;,un1ue ;i,ra los -unicipios e:-:. e.studio no se !.~:Jcn:izaron los f..2, 86 



A pe2ar de ls construccién ~~~ gasoducto (1978), todavía en l.983 
el. pai~aje de l.a. 'egión estaba ilu-inado por 2os ':lecheros o :;:>.!_ 
lotos, con l.a· conse·::·.iente. conta-:i.nación at.,,ost."éric,. 7 e1 der.i.:2_ 
che constante de un recurso no renovab1e co-o lo es el gas(ve.r 

ap. 3.3.3.) 

Año 

1970 
1:'71 
1972 
1.973 
19?4 
1.975 
1976 
1977 
1978 
1979-
1980 
1981 

Cuadro 22 

' ,c;ii;¡~Nlt~f :Paonuccxorr Y PERDIDAS;. 1970-19s1. 
• • '0 ':"~·:c.,;11piJ.~s.de pies cúbicos diarios¿. 

-~<-~ "::_-,_. __ :·~ ;; ~ ' 

,•;-."e 

i·a20 
l. 76.0 
l. 810 
l. 850 
2 040 
2 150 
2 l.l.O 

2 050 
2 560 
2 920 
3 550 
4 060 

a la Pérd:i.das asocia 
das con el nro"= 
'"'ª a-ient -

Vol. 

••• to-apas co:::-res9ondientes 1 en otras 1oca.1idades de 1·a ·- -
_·.,gi6n se aprecia c.;¡-o l.a distribución y ubicación de las.· ins
t.:....laciones ostán realizadas g~o-étricamente·, tratan~~ ._4.e~_acor
ta:r 1.Rs distancias e·1tre J.os pozos y ~"ª instaJ.aciori.e.S de sepa 
rae: Jn y procese.-iento. · - -
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En 1a se5u..nda ~ase de actividad, ~ue cor~es9onde a la 
sep&raci6n del cru~o y gas, y a la trans.for-a=ión del se;'"'-Dio, 
1a ind~..istria re::¡uiere de áre:.is -ás o -enos ex::ensas qua se ha
llen cercanas a lvs yaci~ie:::itos -ás il'orto.ntes y a 1.a "IZ'ez ;r·_ ... é
xi~as a alguna ciudad que les brinde servicios y ali-entos a 
la :;;oblación trabajado"'°ª que c:>nstruirá y oper:i.ra dicl:es pl.aa, 
tas. 

La industria patroquí-ica cuya ~ateris ~rima rrinci~e1 
es e1 gas, S"? .:iii:ide en des: 1a petro :iuí-ica básica y 1a secu_a 

daría. A Pe-ex le corresponde la elaboración de lo~ ?roductos 
btsicos y sus i:tsu-os -ás it!r;>o:-!;~.ntes son dez-ivados c!e'.1as Re
~in~rías, por lo ~ue no es casual la cercanía ~e :os Co-p~ejos 
de Coatzac..:a1c .. ·Js, y !d.nati!::::lán, ade'::13.S de la ext:'ensa red de 

duetos en toda la región (Veracruz, Chia?as, C5-peche y raba.ca). 
Para la trans.formación ind'-lstrial de los hidro·~arbu-

ros, antes del a~ge se construyeron ~iru:::tas de absorción con 

sus res~ectivas a-pliaciones; Cd. Pe-.ex (l955-1958 y l962) y 
la Vent' (en 1960-1)63 y 1965)- :::lurante el auge ie la década de 
l.os s~ter..tas, se a"!l~Jliaron las p!.antac ci·3 abscr;:ióo y cri~t;én.!_ 

ca (l.) en la Ve~~a (1970 y 1975); la Criog~nica (l~7l-l975), 
pl nt:"".s ..:ie azu!"~ .. e, e::.:;.ulzadoras de t:;as y es·:abil.izadoras de co.a 

densados (l)30-l983) 'n Cd. ~e-.~x; a~í con-o la oonzoz:-ucci6n de 

plantas de azu.t're y C::-iogénicas., (1372-1981) en Cactus; e:::t Nue 
vo ?e-ex se co~struyeron t~-Oién criogén~e~s,_e~dulzadoras ve-; 
tabilizadc~na·de condensados, .fracci:>nadoras de líquidos y ;la~ 
té::.s r::e 5ZU~rc (l?~:t-1984); ade""'táS d.! 1..-.c: Co~plcjo.:.. i.nc.:..nclUGOS
de T2basco I (Ni:íevo Pe-ex) y Je las Central·~s di> :..l-1<cena-iento 
da ~unduacán y Cárdenas en Tabasco, y Cactus en ~efor-a, Chia. 

En el -unioipio de Cund~acán se localiza el co..,·?lejo 
An~cnio J. 3e~údez qu incluye bn~erias de se~ar~ci6n, p1~-

tas .:..:-::--e:-:;:.r:ts de af:Ua, plnn'.= ... s <le recupe:::-aci6n, etc .. , i·nstB.r1=1 
ciones ~ue se halla~ dis~~~~as, ~stableciéndose a veces e~· p~~ 
d::i.os col'l ~:.'}Uos a pe'luef:os. !1Úclees :ie población. 

(1) Se d43:::o'.1liria Pl::=nta Cri65enica a una pl;:ant3. C°!:):ide se tr.<Jns
ror-a -s-1 gas en e:::ta.:!o ;,:-aseoso ?. li ;a~r;o (V?-.R" licuaJo par:-1 uso 
do-t.nt:ic~), a1 proce.:-o se t.ace a ;.>.!"cGion -:t' c.r..n h<-.i.j-:in te-~)&.:..'at.1!. 
.:-as. 



En e ~njunta ~ l.as ins l;a..laciones industria1es re.].uieren 
de áreas cercanas e3 ~onde desha:erse de 1os ~esiduos y des~ea 

dicios que los proceso~ de producción conllevan. Las fosas de 
decantación (presas a~ deshecho) conticuas a los paz'ª• frecu
ente-ente se derrn~~ por las co.:istantes 11uvias propias de la 
resión, provocando 1a conta~inaci6n de las pa~celas cercanas y 
su posterior inutilización. Los complejos petroqui~icos se han 
instalado ~;r6xi-.os a riós o la ·unas, co-o es el caso de la .Pe

troqui-ica de Cactus que vuelca sus des~erdicios P. la Laguna -
del Li-6n (Ma~a l). 

uga tercera fase, relativa a la distribución y transpo.=:, 
taci.ón de _os crudos, gas y al•:unos derivados, he provocado que 

entre 1373 y 1981 se tendieran 4 500 K~. lineales de duetos P.!!, 
ra interconectar Ciudad ~e-ex-Cactus; Cunduacán-Sa-aria; Pare
dón-Cactus; Ca-po -aríti-o .AKAL-ter.ninal portuaria de Dos Bocas, 
y de-ás troncales interre~ionales (c~adro 23), como por ejemplo 
el ge~oducto Cactus-Rc~osa a traves del cuál la inLustria re
gio~ontana 3e surtiera de este i~portan~a energético. 

Tanto los ca~inos tronca:es y carreteras, así cc~o 1os 
duetos, para su construc"!ión y O?eración requirier:>n de e;q:- ·o
piaciones y afectaciones 2 Lo lar5c de los trayectos y a lo aa, 
c~o de los derechos de via. Los duetos cortan loe .'araelas -
agrícolas, pastizales, _-.,.:?.nt!!llOS, etc., por donde atrr.:.viezan y, 

a ?esar de 1ue se ~er-nite reanu¿:::u.~ las actividades agropecuar~ 
as, se restringe el uso de ~aquinaria, 1a edificación de cual
q,.lior ti;>o de construcción, el. anclaje y la vegetación de rai
ses pro~undas (1). En el caso de los cW'"i~os que c::-uzan riós, 
ó ar~c7os, los drenajes resuitan casi sie-pre insuricien~es 
provocándo inundac~ones en áreaa antes bien drenadas, o ~or el 
contrario, se i~?ide la ~ircu1ación de ague ho~ia zon~s cuyo 
habi tab re ·1uiere del lÍ ·:uido. 

Los duetos ~or los que circulan substancias inria~o--
b1es y t6xicas, repr9se~~on un gran riescos para 1oa asentami
entos hu,,,anos ubicaC.os en· su· cercanía (2). LriEI expros;tones, i~ 

(1) Pe-ex op. cit. 
"(2) En el -apa J. rie observa ~o-., 
paralelos e las carreteras, a su 

asentarse pr6xi··e a los ¿a-:-.inos. 

ios du~~os ?~incipales· correñ 
ve .. lR po':>lnci?n ·tiende a - -

89 



cuadro 2l 
TRANSPORTE OUCTA~ EN LA REGION 

1aaasca - CUIAf!.BS 

A. GASOOUCTOS. 

DHim. Long. Capa- Jnic. ~ Inicio 
~ ~ cfdad. ~ Operac. 

A~ave-Cactus 30 40 1977 
Agave-Rfo Nuevo 24 27 1977 
Agave-Pta .Cactus 16 40 77 
Artcsa-St t lJ·Grande 30 7.5 77> 
Artesa-Sitio Grande 24 85 77 
Artesa-Si t1o Grande 30 7.5 77 
Ar"tesa-Sitio Grande 24 25 ·. 1977 
Artesa-Sitio Grande 16 7 -.. 1978 
Artesa-Sitio Grande 8 1.5· .. ·.1978 
Baca 1-0garr1o-U. Petroq .. La Vta. 16 45 1977 
Blasillo-La Venta 20 10 20 1979 
Bl·:i.1110-5 Presidentes 20 18.5 150 1977 
Bacal-Ogarrio-U.P.La Vta. 16 46 78 
Cactus 1 J-Pl anta cactus 24 7 1977 
Cactus-San Fernando 48 102 800 77 1979 
Cactu s-Cd. Pemex 24 91 zoo 74 1975 
Cactus-Cd. Pemex 24 40: 1977 
Cactus-Cd. Pemex 24 91 300 73 1976 
Cactus-la Venta 24 100 200 78 .. 1974 
Cactus-Cárdenas 24 24. 500 73 -1974 
Cactus-CC'irdenas 24 24 500 76 ·'~ ,' 

Cactus-S1t1o Grande 6 13· • .. >1977· 
Cactus 1-51t10 Grande 8 13 77 •.•1979. 
CSrdenas-Rfo Coatzacoal cos 48 116 82 
CErd€nas-Nuevo Teapa 36 144 1500 73 
Cárdenas-Nuevo Teapa-Mi nat. 36 116 1500 74 
CSrdenas-Estaci6n 2AS 36 33 1977 
Ciudad Pemex-Vta.de Carp1o 24 780.4 1971. 
Cjlldad Pemex-Venta de Carpfo 24 780.4 70 1973 
Ciudad Pemex.-~rdenas. 24 100 1980 
Ciudad Pemex-Campeche 16 336 -78 ---1982 
Ciudad Pemex-M~x1 co-Sa lama nea 1970 
Cactus-Tuxtla Gutf~rrez 12 120 78 
cactus Il(Sitio Gde.-Cactus I) 16 1 1978 
A rea 24 7.5 78 
Cd.Pemex-Rfo Grfjalva 24 43 1979 
Ciudad Pemex-Mfnat1t1Sn. 12 232 75 
CunduacSn-Samaria 24 8.5 150 75 1976 
Cunduac4n-Samaria 24 8.5 150 76 1977 
Cunduacá:n-Samar1a-Ir1de I 6 5 1977 
Central Cund .. -Bat.Cund .. 8 4 ·77 
Unid. Petroq .. Cactus-Cctrdcnas 36 25 77 1978 
Concepci6n-Lacamango 12 5 1978 
GCPH-Samaria 2 10 4.9 1979 
G.C.P.M.- Cactus 10 10.2 1979 
G.C.P.M.- Cactus-Samaria 111 6 13 
G.C.P.M. - Cactus 6 25 100 ,. . -·73 ··.'' ·1974 c·aritiriUB •• 
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A. GASOOUCTOS. 

C..t.f' .. 11 .. - tlut?va Teapa 
8 .. C.P .. H. - cactus 
G.C .. P .. H. - Sa.marfa 
G .. C .. P .. M .... Pared6n 
B.C.P.H. - Sdrnaria 

DI&. 
Pulg. 

24 
10 
10 

6 

lxhuatlan Ot.:.- Holoacan Cu1c~ 
pan. 

6 

Ir'i de l I - Samaria 
lride IJ-Gasoduc. Cund-Samarfa 
Irlde 11 - Samaria 11 

12 
6 

16 
24 
24 Iride 11 - (Ar.:duac~n-Samarfa 

lri de I l - Amduac&n 
La Venta-Est .. Agua Dulce 
la Venta - Est. Agua Dulce 
La Vcnt<l-Est. 2 
La ,. _nta - la Ceiba 
La Venta - Est. 2 (G.C.P.H.) 
La \'en ta - Pajaritos 
La Venta - Rf o Tonal& 
ffohoch - Cd. Pémex 
Nuevo Teapa - Est:. 3 
Huevo Teapa - Hfnat1tlin 
Nuevo Teapa - Pajarf tos 
Nuevo Teapa - ..:angrejera 
Holoac~n 2 -(Holoacan-Anichapa) 
Hagallanes - Otates 

6 
20 
14 
14 
12 
20 
24 
20 
36 
36 
36 
20 
24 

8 
20 
20 
24 
10 
20 
36 
20 
24 
24 
24 
24 
24 
30 

Haga 11 anes 6 - tlagL 11 anes 3 · 
Pared6n - (Cactus (2) 
Rodador - 5 Presidentes 
Samaria - Cactus 
Samaria - Cactus 
Samaria - cactus 
Samarla 111 - Samarla 11 
Samaria - Cae tus 
Sitio Grande - cactus 
Sftfo Grande - Cactus I 
Sf t fo Grande - Cactus 11 
Sítio Grande-Cactus I 
Sftio Grande - Agave 
Sunapa-Artesa 
S f ti o~rande-Cactus I 
Est.Agua Dulce-Nuevo Teapa 
S Pres ldentcs-S •. m Rd1116n 
Paso Nuevo .. J1tnatftl.1n 
Xtcal dngo-Cd. Pcmmc. 
Hinatitl:ln-\'enta de Carpio 
Gfralda-Juspi 
Huevo Progreso-Cd.Pesnex. 
C~rdenas-Oos Bocas 

8 
24 
30 
24 
20 

14 y 12 
16 y 12 

JO 
36 
36 
16 

Long. 
!!!!.:__ 

28 
11 
s 

15 
3.5 

4.7 
3.5 

7 
7 
5 
7 

10.5 
10.S 
14 
3.8 

13.5 
28 

4 
190 
30 
30 
11.5 
10 
8 
8 
5.2 

22 
5 

18 
16.5 
16.5 

8 
17 
16 
17 
13 
17 
25 
25 
17 
28 
11.li 
!O 

107.0 
!>40 
30 

160 
.. 70 

Capa
.E!!!!.!t 

200 
1 

3.5 

100 
100 
IZO 
300 

250 

200 
500 
200 

150 

21 

ln1c. 
f!!!!ll. 

73 

76 

78 

73 

78 
79 

74 

78 
78 
71 

73 
73 
77 

77 

77 
77 
77 
78 

711 

19 

80 
80 
80 

Inicio 
Operac. 

1977 
1976 
1977 
1979 
1979 

1978 
1979 
1977 
1977 
1978 

1982 
1982 
1971 
1971 
1973 
1976 

1978 
1979 
1979 

1978 

1977 
1977 
1974 
1977 

1977 
1978 
1974 
1977 
1977 

1979 

1982 
1979 
l!J7H 

1980 
1901 

1981 Cont:inó.a 
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a - O~.OODUCl'OS Ol~m. 

CARDEl'lA.3 - J'IU&VO TEAPA ~ 
CAROENAS - NUEVO TEAPA (2) .16 
CARDDIAS - NUEVO TEM'A-PAJAJUTOS JO 
CARDENAS-LA VENTA l.2 
CARRlLLO-CARDm.AS 
CARDDl.AS-SUEVO TEAPA-SALINA CRUZ 48-36 
CAR.CCNA.5-Ul '·ºENTA-P;i.JARITOS 20 
CAIWENAS-Ll\. VENTA-NUEVO TEAPA 20 
CARDEt.;A..;;-NUEVO TEJ\PA 30 
CANGRF ... .TI:RA-NOf..VO TE:APA 
CACTUS-CAROf'.'NAS 
CltCTT-"S-C'ARDEJi,.'\S 
CAC'TUS-CARDENJ\S 
CUNDlJAC'\N- $.A.MARIA 
CUNCt:,iC;.,?J-CA.ROi:N.AS 
CUNGt,;\..:i\N-CARDDU\S 
c;1CTT · · r r .r-c.:.crus z.z 
c..·.1..rus rr-....-nn-RAL CACrtJs 
CAl'tPE:tlAS - DOS BOCAS 
CUNOUACAN-SAHARZA IJ: 
E!. GOLPE-t.A VENTA 
LA VENTA - PASO NUZVO 
LA VENTA - PASO NUEVO 
~ VENTA-MINATITIAN 
NUEVO TEJ\PA-SALIHA CRUZ 
NUEVO TEAPA-POZA RICA 
Nl1!:.VO TEAPA-PAJARrros 
HUNOO HUEVO 
NUEVO TEAPA-VENTA oe CAJU>IO 
NUEVO TEAPA-MINATITIJlN 
NUEVO TF.APA-IA CANGREJERA 
r:UEVO TE.A.PA-PAJARITOS 
NISPERO-CACTUS II 
SAJo\11.?IA-cAROENAS 
$.1\."1.J\RIA-CD. PE.~ 
SAMARih-CA.Rí>Nl.:.AS 
s,.v.;..A.Rl A-CAc-ruS 
S..'\l't.ARIA-<:J\Rf 1ENAS 
SURUAPA-AM"l.SA 
SIT.10 GAAND' -CACTUS 
SURUAPA 1-AHTE'SA Z 
SN1A.R.L'\-c:ARDENAS 
VLRN..ET-co. PDU:X 
O:CIACAGN"E-IrfOE II 
OXIACAGNE-IHOE II (2) 
ItoOE II-CDn'fU\L etnllJ(JJ\CJ\H 
INDE. l I-BJ\T~Rll\ CUN1JUA<!l\N 
RIO NUEV<>-CACTIJS Zll 
ARTESA-SITIO GRA.NDE 
ARTESA-SITIO QRIU.:DE (2) 
AGAVE I-C'E:Z4T"RAL C)LCTUS 
¡:-;..50 tlUE:VO-HINA'I'ITLA.N 
Pt.ATAE'ORMA on.,ACE-DOS BOCAS 
PU\TAF'ORHA ENtJ;CE-DOS DOCAS 

20 
16 
24 
16 
16 
30 
24 
16 
16 
36 
16 

.16 y 10 
18 
12 
12 
30 
30 
36 
16 
30 
24 
24 
24 
16 
36 
12 
16 
16 
30 
24 
16 
16 
24 

4 
16 
24 
16 

e 
Jf• 
24 
16 
24 

l.4 y 12 
36 
36 

long. CaP.l! Jnfc. 
Km. cfaad Const. 

-;n- ~--,,,--
110 
116 
785 so 

3750 82 
125 200 73 
117 75 
121 
116 

24 50 
2• 350 73 
24 350 76. 

S.5 60 7•. 
40 300 74 
3S 
s 

6.4 
70 78 
e 

67 90 
48.3 280 
45.9 

55.9 "ª· 
272 76 
490 280 74 

15 78 
20 

575 78 
32 
s 

12 290 73 
4 

JJ 79 
80 
33 95 73 
l.B 150 

lJO 280 74 
30 
22 
25 
33 300 
15 

7 
7 
s 

7.5 
7 
7 
7 

40 
10 

166 
160 

210' 
78 
78 

lnfc. 
°t,,e,r;ac. 
1976 
1979 
1973 

1974 
1976 
1976 
1~71 
1973 

-_-.J.974 
l.981 
i975 
l.970 
.1977 
1978 
l.979 

1979 
1974 
1971 
1971 
1979 
J..979 
.l.976 
l9AO 
l.!>78 
.1982 
J.978 
1982 

.1978 

1978 
l.974 
2974 
1975 
1977 
1978 
1~7R 

1978 
1979 
1978 
1!>78 
J•J7U 
J'.J71J 

1978 
l.978 
197!) 
l.978 

Co::itin1a •• 
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!l_. OLEODUCTúS. 
Ol&m. long. Cdpa- lnfc. Inicio 
~- Km. c:.fctad...:.. Const. ºf9]9c-Do; Cocas .. Cárden.is 36 '5"!> -----¡¡¡--

Estacf6n Central C4ctus-3'=''·~rfa Z4 17 78 
1-lde ll-Central Cund. u a ~H Im x~~~HM~n;.;;~~mo 1Arande 16 25 78 
Sat.Cund.-Central Cund. 16 5 78 1979 
Central Cund.Bat .. Cund.J 16 5 78 
8acal-El Plan 12 10 78 
Bacal (Ogarrio-La Venta) 12 45 78 1979 
Paredt:5n-C.irdenas 16 15 1979 
Reforma-C!rdenas 16 4.7 1979 
El Plan-Paso Nuevo. 10 41.8 1979 
El Plan-MfnatitlSn 10 49.7 1979 
Otates-ta Venta B 3.9 1979 
Carrfzo-C.1'rdenas 6 40.8 1979 
Dos Bocas-C.irdenas 36 70 79 1980 
Akal-Dos Bocas 36 162.5 1979 
Suf''JdJ.i"ª !-Artesa 8 25 1979 
Akal I-Dos llOC4S 36 J62.5 79 
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c. oucros PtTRQgUIH!CO$. 

Df&m. Long. tapa- Infc. Inf c. 
Pulg. ~ cfdad. ~ Operac. 

Etanoductos: 

La Yenta-Pajari tos 8 41.9 l 500 197Z 
C.actus-ld Canqrejera zo 1Z9.5 7 500 1980 
Cactus-laguna del Osti6n -co 

150 BZ 
Cangrejera-Pajaritos 10 8 000 1981 

Gasoductos: 
;". ;~-' 

Cd-Pernex-Mi na ti t1Sn. 12 ., ,.z3s.9 9 000 1978 
Cactus-La Ca:ngrej .. -Pajarit.os 12 · .. '.141•0 . • 3 500 1982 
Cuc tus-Paso CunduacJn 6 11.5 l 700 1978 
P.e..i ."!.1-1 tos-Nuevo Teapa a ···a;1 2 700 1979 
Cactus-PaJarf tos 20 ·135 1979 

Propa11oductos: 

Cactus-Tennf nal Pajarftos 20 141 10 000 81 1982 
Cactus-Hu1rnanguf l lo-Oos Bocas SPD 

• 100 000 82 
Cac.tus-Pajari tos 12 135 1979 

Butanoduc tos: 
8PD 

C3.ctus-Huimangui l lo-Oos Bocas 100 000 
Caetus-Pajarftos 8PD 

75 000 BZ 198Z 

.... U'3nte: P:S:SK. ,remortn. de i.nbo1:0e~ ~· -varion -nñOS-;- ;-tc;;¡~d?-- ·.de SA.$,. 

cp. cit. 
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COLOCAC~uN DE DUc·ros • 
1. So1dadura de tuberia. 
2. Colocacion y e~pareja~iento de 1os tubos 
3. Loa duetos y e1 derecho de via. 
q. Uti1ización de ~aquinaria pesada en la insta1aei6n de tubería. 

3 ,, 
95 



cendios y el peligro de intoxicaci6n están latentes permanent!E_ 
oente. La causa ~s el desgaste interno de la tubería, por la -
fr1~ción, la ~cci6n de quí..,icos sobre el ~etal y la electrolfE_ 
sis i.uc• dis..,inuyen el espesor del tubo• y por ~o tanto• le re~ 
tan resistencia ante la presión. La tubería re1.uiere de ~antc
ni~ien to permanente: calibraci6n del espesor, verificación del 
estado y hez-,neticidad de las uniones . .fe soldadura• lirn?iaza, y 
cuando es n~cesario, su reposición. E2te ~anteni~iellto es dir!_ 
cil. y costoso d-e e.fectuar dada 1a extensión de la red y ar..t:~ 

estas dificultades, los accidentes han sido frecuentes en la 
región (1). 

Para la co-ercializaci6n de los p~nductos a nivel inte.E, 
nacional, se construyó el ..'Uerto de Dos Bocas, iniciado en 1978 
y cuyo papel es el de ser un puerto de altura para el co-ercio 
a gran escala de c.::-udo, así cc. .... o de ~reductos ir..ci.ust!.~i.ales der.!_. 

vados del petróleo y gas. 
Para el desarrollo de las fases de transfor-.ación, di.2, 

tribuci6n y comercialización, la industr~G ?etrolero y petroqu.!_ 
mica requiere de una amplia in..fraestructura que va desde ca~i
nos, puentes, tendido de duetos, edif'icaCión de plantas indus
triales .. - ..ie al.,...acenaT"'Jiento, hasta la construc.::.i·~:n de puertos, 

etc. • obras ·'.J.Ue han sido ejecutadas ,,or ca...pa'S°ias constructo
ras privadas a traves de contrat·;s con Pe-ex. (2). 

Los volú~enes de obra (3) requeridos por la industria 
petrolera y petroqui~ica atrajeron a la región ~ran no. de cu.E_ 
tratisf:as y co-.pa.=-ias privadas. Dependiendo del tt'!-.año y di-e.a_ 
sienes de las obras se contra:t;f> gran nú~ero de t_·abajadores s~ 

(1) Pe--P-x, op. cit. 
(2) Durante la estancia de Jorge Diaz Serrano en la Gerencia de 
Pe-ex, se le otoreo al. STPRn la conseci6n de ejecutar una parte 
de la obra de construcción que requería la e~presa, a su vez, 
el Sindicato ::::ontrataba con ~,·equef"~s CO""'Jpa?:ias o contratistas 
privados. El ccnven;i.o y los e ntratos ..fuecon .:Cuente i-por-t;:::lnte 
de ingresos ?aru el ciind~catc durante el ~uge ;etrolerQ 7 s~n -
que los tr:;ba.;Ji;dores de la c,nstrucción hayan sido beneficiados 
con la csnse.;: . .:>n. 
(3) Este concepto cuanti.fica los volú.,,en-.s (en "'etros cuad;:-ados 
6 cúbicos) de -ateriales u~i1izados 0n un es~Dc~o concr&~c~ por 
ejem;>lo concreto., estructura -etálixa., ter-c-ace!.":t.é:.S 1 etc• 
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-icalificados 6 sin n~nguna capacitaci6n. La de-'l.nda de traba
jado~es r~é cubierta a~pli~,ente con la fuerza de ~rabajo dis
ponible en la región (ap. 2.4). 

El proceso de producción y de trabajo de la industria 
de ln const:::-ucción ter-.ina una vez que las obras indu.stria1ea 

ó de ·infraestructura están listas para operar co-o tales, en 
ese ~o~ento la ruer~a de trabajo contratada queda sin ""1Pleo. 
y sólo al;:;unos trcb~jadores (sobre todo los de ~ayer califica
ci6n) pe:x-anecen en las instala e iones para J.abores de -anteni
-iento. Por º"ro lado, l-J trabajadores petroleros que opera.A· 
las instaJ.aciones re~u~eren de un a1to grado de esyec1a1ización, 
y co~o ocurre en 1a recién, estos proceden de grandes ciuda-
d"s 6 de cent:::-·,s antiguos de procl.ucción ::·etrolera, de tal for
ma '!lle no son trabajadores locales los que pueden ocupar las 
plazas de Pe-ex (l). 

La indus~ria de la cunstrucción ocupa lns ~ayoreE volú
~enes de trabajadores durante· la edific~ción de los Co~plejos 
petroquí-icos, la instalación de los duetos y la construcción 
de obras de in.f'raestructura (puentes, carreteras, puertos, etc.) 
este periódo abarca desde -ediados de los años cincienta, si -
bien al-:.n.n::.ó sus -uyorf's niv·e1es de oc·.tpaci6n duran.t:e l.a déca
da de los setentas~ ~eriódo en el que se u~ica el auge petrol.2_ 
ro en la región (grárica 5). 

En los af.os siguientes (después de 1982) la situación 
del mercado internacional del 9etr6leo ha rrenado el rit~o ac~ 
lerado de crecÍJ!liento de la ind~stria diS'?!inuyendo drástica
~ente los niveles de inversión y c~rrando i~cluso algunas -
obras en fer-a :l:e!llporal, situación .-;¡ue ha traído C:>l!lO conse-
cuencia el agrava-ie_to del dese-pleo regional. 

Es evidente ·:;¡ue las caract'3ris ·: icas técnic;:,s y de tra
bajo de las in·-'ustrias ,encionadas han afectado C.irecta e ind.!_ 
recta-ente a la totalidad d·,l es?ac:i.o rural• mo:!ificando y de.!!, 
plazando no solo las actividades ao;roj>ecua ··ias, sino ta:-hi.~n 
aceleran1o procesos sociales y econ6-icos ~ue désde anteS ue 
venían presentanCo~ co-o vere-os -ás ddelnnte. 

(l) En el apart, o'.o J.J. se tr«tará la relaci..Sn entre la -ovili 
dad d~ la población y el grado de ca1i~icaci5n de la fuerca de 
traba jo. 

97-



PERIODOS DE CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS 
DE PROCESAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN LA 
REGlON TABASCO - CHIAPAS 1955 - 1982. 

~ 
C.ne9'°•fCO 1 

C"'º•~lco 1( 
tachtlS. "P u9b • c..-.L 
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3.2.1. Mo~iricaciones en 13 ocupaci~n d8l suelo. 

Introducci6n. 

A pesar de las diferentes áreas afectadas por las in-
dustrias petrolera y petroqui=ica, hay que reconocer que al -
irru~p±r Pe-ex en la reEi6n, ya se vení~n presentando serios 
proble-as derivados de l.as tendencias socioecoJ:I.S--.icas que se -
venían desarrollando " su interior (desarrollo de la gan:,dería 
extensiva, derrumbe c...e la agric..tltura ca,..,pe.sina de cult·ivos b!, 
sic os, concentraci :.n de la ti."?rra, agota-iento C!.e los suelos, 

des.f"orestación, etc.), dif'icul t;a~es ·iUe co.n el crecir.iie.!l:to in

tenso y extensivo de la industria _)etro1era, se lJru.fundiz.:i.n al. 
af"ectarse las actividades econó"'"icas tradicional.es .:J. traves de 
la ocupación directa del suelo, 6 pmr medio de lu e 3ta~inación 

de la tierra, ag,ua y aire, causadas por ..1.~s :1iversas .tases de 
la .;>reducción industrial, q~e afecta no s'ólo los 'nedios de pr.2_ 
ducción de los campesinos, -ino incluso sus ya ~recarias candi 
ciones de vida al dañar las fuentes de agua y sus viviendas, 

así co~o in.fluir indirecta-ente en altas ·tasas de inflación. 
La ocupación directa de las áreas que Pe-ex requería 

fué llevada a cabo a traves de las expropiaciones para lo cuál 
fueron modificados algunos incisos de las leyes agrarias. La ~.!!. 

yor parte de terrenos ocupados se local~zaron en predios ejid.!!. 
les y de pequeña propiedad (rancherías), y para q·-te dicha acción 
f'uese "legíti-a11 se modificaron varias f'racciones del artícul.o 
27°constituciona1, vulnerando la autono~ia ejidal y cuestiona~ 
do la i-porta ncia social, econó-ica y poli tica de este. f'or-a 
~e propiedad •social". 

Aunque las far-as co-o se llevaron a cabo las expropi_!!. 
cionea, la ocupación y las indem.niza.:::iones a los productores 

no es parte de este trabajo~ es necesario señalar que J.os pro
cedimientos legales, así co~o su ejecución no beneficiaron a 
los ejidatarios y pequeños propietarios a:fectados, pues éstos 
se han encontrado en situación de desventaja respecto a la e-
presa; además de la escasa y relativa asesoria con que canta-
ron en el aparato burocrático de este país (incluidas aqui las 
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organizaciones ca-?esinas oficiales). 
Las recla-aciones provocadas por la contaminación y 

ocupación de parcelas han sido t~atadas entre los afectados y 
la e~presa a nivel de personas 6 en algunos casos con grupos 
de afectados, esta for-a de negociación al i~ual que en el ca
so de expropiaciones, benericia sobre todo a 1a e~presa en 
tanto que la ~ajroría de los af"ectatios son campesinos pobres -
con escaso conoci:niento de ~;us derechos y pocos recursos eco
nó~icos y políticos para en.f'~entarse a una poderosa empresa 
estatal. 

Indirecta-ente la presencia de la e~presa ha generado 
una serie de proble...,as "nuevosn en l.a región, derivados de la 
gran afluencia de trabajadores y personal técnico y ad-inistr!:!_ 
tivo co::no son la escasez de vivienda, de servicios públicos, 
de ali~entos, de transporte, etC., ctiricultades que han provo
cado -ayeres índices de in.J.'lación que los del resto del país, 
elevá:::i,_'o los precios de los medios de consu"1o de los trabajad~ 
res y poblaci'n local, deteriorando los niveles de vida de la 
mayoría de los habitantes, ya ~ue ~uy pocos se vin~ulan direc
ta~ente a la industria petrolera (Pe-ex) que es la que derrama 
los -ejores salarios y sueldos en la re~ión. 

3.2.2. ca-bios en la agricultura. 

El desarrollo de la indust ia petrolera ha ocacionado 
diversos daños a1 sector agropecuario de ia región, pues ado
-ás de ocupar áreas dedicadas tradicional~ente a la agricultu
ra ha aceler~do el der~u~be de los cultivos básicos y ha prop~ 
ciado el creci'ftiento de la ganadería extensiva (Cap. II ap.2.5) 

Pe~ex reconoce (hasta 1984--1985) que los procesos de d~ 
gradación del eire¡ la presencia de lluvias ácidas; la conta~3:. 

nación de riós, arL~oyos y lagunas; los derra-es de aceit~s .. ~n 
las parcelas c.Jnti?;Uas a las instalaciones, etc.; haii alterado 
"la fragilidad de los ecosistemas co~pro-etiendo la capacidad 
biológica de recupera~ión y aum3ntando el riesgo de una grave 
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dis.,,inución del. ger:n;:;.;:¡.lasto. vegetal. y ani...,a1"(l) que de hab~rse 
1a extracci6n y procesamiento de hidrocarburo8 bajo forTT1as de 
producción -ás adecl.!.aC.as .. l.os recursos na ·:urales no estuvieran 
tan dañados,. y a su vez, la población local. podría conservar y 

mejorar su nivel de \""ida. 
No obstante y a pesar dél auge petrolero, la desco~pos_!. 

ci6n del sector ca-pesino y las alteraciones al medio ambiente 
a traves del agota~ie~to de los suelos por prácticas inadecua
das de cul.tivo~ asi co--o por l.a deforestaci·6n, la salinización, 
erosión, etc. ya se v~nían ~anifestando desde antes de l970.(2) 

La producci6n agrícola ta-bién disminuye por las desi
gual.dades en la eetr..ictura agraria,. ,1ue en los municipios en 
estudio se encontraba=i. al.tamente diferenciaGos, entre otras -
causas debido a la constante presión que sobre l.a tierra ejer
cian l.os pequeños productores. 

Por otro lado, las ~o~ificaciones en l.a estructura pr~ 
ductiva a raíz de Pe-ex, están estrecha-Cnte relacionadas con 
el cultivo o actividad que en la regi'"'-n _se desarrollaba y de 
acuerdo a los grupos sociales que se invoiucraban. En este seB:, 
tido, la faita del ce~so ag~icoia, ganadero y ejidal de i980 
no permitió llevar a cabo un ana1ísis de las tendencias actu.!!_ 
les con las anteriores al auge petrolero como rué posibl.e en 
el capitulo II. 

A pesar de que la región del sureste (nos referí-os al 
área-petrolera) tiene sus características propias, al interior 
de ésta se presentan_i-=iportantes di.:f'-~rencias a nivel de las e~ 
tructuras productiva~, co~o es el caso de los municipios estu
diados. Por esta razón se abordan separada~ente los dos munic,!. 

_pios. 

Cun-::uacán, Tab. 

En este: '."':U!°:.!.ci.:;iio prevaJ.ece a ~esar d.e la ta~C:.eL.cia a:l. 
creci-iien;o de la 5anaderia.., la agriculcura de cul.t'iVC:)S·,·a·~ ci
clo corto --aíz~ frijol, caña de azúcar- y de plP-nta~±ón -co 
pra, c~cao, plátano-. De acuerdo .con el_ :trab':1jo_ ~e ,C?,~:-:,P<:>, Y l.a 

(l) Pe-ex "I~aactos ••• "oo. cit.P: 94. 
(=2) Al re3?e~C , divers'JS trabajos coindicen en sefia1ar que los 
proble-as ~ue hoy 2~r0nta la región-no se iniciaron cvn ln ?r.f!_ 
sencia de Pe-ex,. au:l ~ue '-:>ien se señala que el. crecimien:o inten 
so de la industria a.:-u.dizó las contradicciones a..ie se venían de 
sa:- ·olliinclo. ~ lOl. 



escasa información estadística con·"iaole y disponible, detect!!_ 
-os que antes del auge pe~rolero (en diverso grado) la ~a:¡<oría 
de los peque5os productores combinaban la agricultura de temp.,2. 
ra1 con pe~ueñas extensiones de cultivos de plantación. Algu. 
nos incluso combinaban una ú otra act~Yidad con 1a ganadería 
(propia o al oartido) y otros menos.se hallaban completamente 
dedicados a act 1 vidade s rela ·iocadBs con el sector ganadero 
(renta de past~s, cría de ani~ales de granja, cría de bece
rros, etc.). En ttuchos casos la pequefia pr~ducción se combina
ba con el trabajo asalariado agrícola (Cap. IV. Ejido Cu-uapa 
II). 

Durante 1970-75 se hicieron algunas ?eqtteñas dotacio-
nes a grupos ejidales que co=paradas con el nú-ero de benefi-
ciario~ denotan una creciente p~esión sobre la tierra. En 1960 
el pro-edio d<i has. por productor para est-• ti o de prupiedad 
era de 14.75 has./productor, en 1975 la proporción disminuyó a 
9.13 (1). 

El fracciona~iento de 1~ tier~a, llevado a la produc
cié~, ha i~plicado un retroceso en el uso de los recursos, ag~ 
tanda =ápida~ente 1os suelos y acelerando el empobrecimiento -

ca"'!lpes.:Uio, a l.a vez q'....le ba dis'Uinuido d.ráatica~ente la produc
ción excedente de ~aíz, rrijol y arroz. Según datos de la Di
receión General de Ec~no-ía Agrícola, la superricie cosechada 
de maíz dis-inuyó de 4 lOO has. en 1970 a 2 100 en 1975, y a 
l 326 en 1980 ~n eI -unicipio. Esta ~ituación no ha significa
do el cierre del -ercado interno local, ~~s bien este ha sido 
a~priado si toma~os en cuenta 1ue ade-ás de la tendencia a1 i!t 
cre-en~o d~ los c 1..:.l ti vos co~erciales, sumarnos l.as co~pras cre
cientes de ~aiz, rrijol, a:roz y cacao. 

A nivel del estado de Tabasco, la ?roducción de culti
vos básicos decae abrupta,ente: el ~aíz que entre 1960 y 1970 
creció a una tasa anual del 1.2%, en la década siguiente 1970-
1380 decae a una tasa anual de -7.01%.; 1& pro~ucción de f~1jol 
dec~e~e desde la década C~ 1~3 sesentas, durante 1a década 
:!:360-1170 c;.:e a una tasa anual del '-'"2.6%, que en 19?0-1980 di~ 
-inuy~ a6n -&s (al -6.3% anual).Ta-bi~n l~ ~ro~ucci6n de arroz 

(l) Tbo-~~ .n, rtoberto. op. cit. P:43 

102 



y plátano disminuye durante eL periódo 1960-1980 (cuadro 24). 
Los únicos culCivos que au~entw:n1a SU?erCicie cosechada ~ue-
ron el cacao y 1a caña de azúcar. 

Cuadro 24 

TABASCO: SuPERFICIES COSECHADAS DE ALGUNOS GRANOS BASICOS Y_ C_U& 
TIVOS DE PLANTACION. 1960-J.980. {hectáreas _y tasas anuales de 
crecimiento). 

Cultivos 

.a:.1.aíz 

Frijol 
Arroz 
Cacao 
Caña de azúcar 
Plátano 

31 

3 
14 

-2.6 

-2-3 
945 0.4 

"108 10-9 
69? -4-5 

Has.' 

?8 919 ..:.7.0 
6 8?? -6-3 

? 9~8 ..;15.9 

33 181 l.4 
10 526 ?-3 ---

9 2?J.: ,:.:..o~_9' 

Fuente ; Sistema Ali.,,entario Social -- 'Monosra.f'ía_ 
Tabasco. nimeo, S/f"echa p:22. 

1 
_38 200 

~93 

A l.a caída de la producción regional. de al.imento15' en -, 
los ;etentas, se suma 1a creciente demanda -~~tdrll:a,_mot~vada--;'.)or-
l.a afluencia de los ~rabajadores atraídos por la industria pe
trel.era, estrechando la oferta local. de aliment_os y pr()ductos 
básicos 1ue a 10 años del auge petrolero cubría apenas el 33% 

_de la de,,,anda de maíz, el 31% de l.a de :Cri-jol y el 8 % de la 
de arroz (1), situación que agravaba J.a subsJstencia de los -
trabajadores y ca~pes~nos -ás pobres. 

En el ~unicipio de Cunduacán, la producción de "'aíz 
que en lq70 rué de 4 967 toneladas, para el ciclo agrícola -
1978-79 deca~ a 1 430 toneladas, a ~-esar de •1ue todavía en 
1976 figuraba entre l.os principales -unicipios agrícolas d~L,
estndo (2). 

(l.) Hernfmdez, Hu-ber'to, "Estudio del I-pacto petrolero en los 
ser"· icios dry bienes car s -..cial • apara t;o ~.roduc tivo e in.fraestru~ 
tura <le 1•1 región sure.3 te de !1éxi ;o .. El. Colegio de 1·.¡,éxict."l • .i.1.i::.·.co .. P: 1:6 
(.?) Tirn~o, r:nnJ,i•), 0!). r·;it .. P:53 .. 



En general, la super~icie dedicada a la labranza dis~~ 
nuye en el municipio, pues ~ientr8s en 1960 éstas sumaban 
15 600 has., para 1980 se cultivan ll 580 has., de las cuáles 
la -ayoría son de cacao (ulrededor de 8000 has.) y las restan
tes de -aíz y plátano entre otros. Son los cultivos de planta
ción ( a éstos sum.~-os 1a ca5a de azúcar) los que sostienen -
principa1~ente ~l sector agrícola del ~unicipio, a pesar de 

los proble-as d~omercializaci6n (l). 
En cuanto al c 8 cao, en 1960 Cunduacán aportaba el 20}6 

de la ?roducci6n estatal, en 1970 el 23% y en 1979 su partici
pación a la producción decrece al. 13% aunque en tér-inos abso
lutos crece su pr?ducción interna al pasar de 3 052 ton. en 
1970 a 3 805 ton. en 1979. Esta dis~inuci6n en el rit-o de cr~ 
cimien~o se atribuye p=incipal~ente a las ocupaciones~ inunda
ciones y co.-_ta...,inación provocadas por Pe--ex ya que el cultivo 
requiere de •.:;ondidones ~uy es:ieciales para su desarrollo (2). 

A nivel regional. los productores cacaoteros están o~ 
ganizados a traves de UD'! Asoc.:i.ación Local~ a ell.a se vincu
lan los pequeños, ~edianos y grandes productores. La mayoría 
son productores priYados y ya desde an-:es de l.a 11egada de -
Pemex en los predios ejidalea venía predomino~do este cultivo, 
motivados ?Or los altos precios que alcanzó este producto en el 
~ercado, no obstante, loa productores están pernanente~ente s~ 
jetos a las .f'1uctuaciones de los precios y poyo otro lado presi.2. 
nadas por la inflación constante en los pre~ios dd los ali~en
tos y otras mercancías de pri~era necesidad. 

A diferencia de lo 1.Ue ocurre con la ?.t.·aducci6n de -
maíz o rrijol, las pluntaciones cacaoteras no tienden a frac
c±onarse formaloente co~o unidades de ?roducci6n, pues eso -
implicaría acabar con la plantaci6n, no obstante, los pequeños 
pcoduc;ores y ejidatarios ''reaprten" los ingreso3 der~vados de 
la parcela entre sus hijos, ~in ~ue esto implique !Ue todos -
subsistan de dichos ingresos. 

La prese:>cia de Pe-ex ta-bién ha af'-,cta:do a los peque
ños p=odu~tore; ejidales c~caoteros; cuya indemnización en el 

Baños, Othón. op. cit. 
ide"'"'-
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caso de este cultivo s6lo ~ubre una mini~a parte del valor de 
la planta, (el valor de la cosecha que esperan recibir ese ci
clo agrícola) sin tomar en consideración que una plantación de 
caco requiere de 5 o 6 años para que entre en producción y de 
que el periódo de vida p~oductiva de dicha planta es de 50 años 
aproxi~ada-ente. 

Por lo ·;ue respecta a la prbdu,,-::ión de f'rutales y pi-~ 
enta··en el -::i.ttnicipio, aunque no dist::.one"""IOS de ci!"ras concretas,, 

S8be-os por -ed~o del trabajo de ca~po que esta ha sido abatida 
d=ástica~ente al inhibirse la ~aduración de los erutos con la 
conta~inación at~osf'érica (lluvia ácida) (1). 

En cuanto a la ganadería, heces visto en el Cap. II 
que esta actividad ha tenido un fuerte impulso a nivel regio-
n~l, tendencia que ta .... bi,;n se ha -anif"eatado. el el ll:inicipio 
de Cu~duacán e~ donde la ganadería de carácter extensi~o se ha 
venido co~binado con la de doble prpósito (carn~leche). 

En 1980 el gnnado bovino ocupaba 25 945 has., y ~as e
xistencias su-.a.ban alrederlor de 35 000 :!abezas, haciend.o una -
relaci "n de .745 has./cabeza (2) que denota la excelente cali-. 
d~d de los pRstos y por otro lado la absurda utilizaci6n de 
tierras nlta-ente productivas para la··a1.i-entaci6n del ganado. 

Entre 1970 y 1980 hay una dis-inuci6n en el rit-o de -
creci~iento de la actividad ganadera respecto a la tendencia -
:ie las décadas anteriores (cuadro i:4 apartado ;~. 5. 3.), si tua-
ción en la que ha influído directa-ente los daños provocados -
por la conta-inación de pastos y aguas que propicio que·-los a
ni-ales ingirieran sustancias tóxicas provocándoles la. -uerte 
por envenena-iento. 

Otro !'actor que ha f'renado ex desarrollo de la agricu~ 
tura y ~:a gPi.nat1.e~ía ha serio e1 ro-pi-iento del dren Cueuyu.1.apa 
que per-itílí e1··ctrenaje de i:as partes bajas del -unicipio y C.!!_ 

ya des~rucción -antiene per-anente-ente inundadas grandes ex--

(l) Los pobladore~ locales expresan la des~pa~ici6n de l~ pro~ 
-:.u-:ción ::.·:1tícol:i di ;iendo tUe se secan los "cogull.os••:. -· 
(2) Hern§ndez, Hu-berto.op. cit- 130 
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tensiones que incluso abarcan ejidos completos~ como~e1 Ejído 
Dos Ceibas y parte de los ejidos Gregorio tténdez y Francisco J. 
Mlijica, ade~ás ae las rancherías de Rancho Nuevo y González e~ 
tre otras. En las zonas inundadas no es po~ible el cultivo, 
aunque en fornta limitada lo es la ganade~ía ya ~ue siempre es 
.,.,ás f"actible tra.nsladar un pequeño número de "Cabezas de un 1u
e;ar inundado a otro que no lo esta (1). 

La conta"Ilinaci6n del aire ta-bién ha perjudica~·o la a_s:. 

tividad ganadera al corroe.use los ala ...... b.rado·s en un peric?-do de 

tiempo -uy por debajo del tiempo normal de uso, encarecit!ndo 

esta actividad para los pe~ueños ganaderos 7 cy:yo trozo de los 
alam~rados por la corrosión implica la ea1ida del ganado de 
los predios y·su exposición a graves peligros (atropella~ien
tos, envenena~ientos~ inundaciones). 

Reforma, Chiapas. 

Con suelos poco fértiles y ~>ropiq.ios para el desarro-
llo de la agricultura, Refor..ia es y ha sido un municipio fund.J!. 
mentnl~ente ganadero (cap. II). La escasa producc±ón agrícola 
que se obtenía en nu mayor parte en los ejidos y medianas pro
piedades te~poraleras~ con el desarrolio de la industria petr~ 
lera dis'!linuyó rápida:nente. En 1970 se p<·odujeron l 900 ton. 
de maíz, contra ~00 ton. obtenidas en 1980 pese a los progra
mas de Apoyo que se dieron en el municipio en el. ~arco de- la 
Alianza para la producc±ón (2). 

Para 1980 e1 nú~ero de has. dedicadas a la producción 
de 'llaiz y frijol es de 800 y 64 has. de temporal respectiva~e_!! 
te, lo que implica que la produccióci. obtenida en el municipio 
procede del 4.5% de la totalidad de las tierras de te~poral • 
. Actual~ente el rendimiento ~edio por ha. de maíz es de 1.1 Ton. 
por ha. y de 0.470 ton. /ha. en el frijol, unos de los índices 
de rendi~iento ~ás bajos del estado de Ch~apas. Esta tendencia 

(l) El dren se destruyó a causa del paso de caminos locales y 
duetos c0nsCruidos parn la industria petrolera y petroquí-ica. 
(2) En una asa"l.blea ejiclal c1'ec~uada en abril de 1980 en uno d" 
lon e.jj.rlo~ c-::i:i ""n,.<::;jores tier::"as -San I1ie;uel::s, las autoridades ::i.u 
nicip~les y del Bnnrurnl no lo~~=~r6n convencer a loa jidata--
!"'io!:; rlc .se .... brnr -aí.z, no obst:.J.nt~ Ge compro...,eti_an a durll!s cr~ 
-:=: i to.B, n!::>< .. no:> y _";e-i l lns; l.u causn e!:_c1 la in.scg-urid~d de lo!; or.2.. 
.::u.c~cI'~.'.3 ¡ii:;ite l<1s r.c:)C!nt;inas ocuoJ.cioncs de Pe-.cx y los daños 
":iu0 _;e hE1b1n.n ."J.:·ovocado en (:!L si:;te-a de drenes por el paso de 
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no es únicaoente atribuible a la industria petrolera, pues de.2_ 
de antes de la llegada de Pe~ex al interior del sector agrícola 
minifundista se venían desarro11ando contradicciones socia1es 
y económicas que afectaban directamente 1os nive1es de produc
ción (agota~iento de los sue1os, rrAcciona~iento de las parce
las, etc.) 

La producción platanera ubicada en las oárgenes del Río 
Mezcalapa, que a su vez establece la colindancia con el ~unic~ 
pio de Cunduacán, Tab., también ha sido arectada por la indus
tria ~et~olera; sea porque ha ocupado superficies dedicadas a 

este cultivo o a traves de la ~ontaminación. Actualmente este 
producto es cultivado en pequeña escala p9r ejidatarios y pe
queños p~opietarios y su importancia deriva de los ingreses 02 

tenidos de su co""ercia1ización, aunque a la mayoría de los ?r'.,S_ 

ductores solo les alcanza para completar esporádica~ente algu
nos gastos. 

La.o fincas ganaderas predominan én el ::l~L.-iicipio., no -
por su nÚT11ero, .>ino nor la extensión que ocupan (los predios 
ma~ores de 5 Has. poseian en 1970 el 76.1% del ~otal de la su-
perficie censada para-·:fines agrícolas). ·. ·-

Entre los pequeñas, ~edianos y grandes Jropietarios 
se hJn establecido estrechas re1a~iones d~ produc~ión, no sól.o 
a traves del trabajo asalariado, silla también co~o se pl.antea 
en el cap. II, ror-as que ex~lican el acel.erado crecimiento -
gana.iero del municipio, sobre todo en los ejidos y pequeñas 
propiedades. El control sobre la tierra y el desarrollo de le 
ganadería ext~nsiva han ;>ro.=-undizado la l.ucha por la t:Lerra(1). 

--carreteras, ocacioná~dose graves daños por kOntaminación e 
inundaciones. Ta~bién algunos produc~ores se quejaban de los 
"?recios de garantia y de lo::-- -.ecanis ... os de co-ercialización. 
Visita al ·~jido durante la estancia de la autora en el CIES. 
San Cristób~~ las Casas, Chis. nayo de 1980. 
(1) "L¡:¡s ganaderos y caciqu<>s Eleazur y Lidia Luna González y 
Eniil.iano Tórres., 90.r· "'"edio de l.a f'uerza intentan despojar a 
1os campesinos del ejido Pascacio Ga~b~a de dos ~il. 602 has~ 
1,Ue obtuvieroa por I"(~sol.ución presidencial en iga1 .... Mani:"es-
t6 r¡uB hace dias los caciques y el. agente del uinisterio Públi 
co Pedro uartínez •• artínez y ele:nentos de la pol.i.;ia judicial
y r'!unicipal., sacaron el ganado de los ca-n:Jesinos p&ra qqe aban 
donen esas tierras". U30M~SUNO. 29 de septiembre de 1984. -
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Después de las fincas, la ejidal es la segunda far-a de 
propiedad i.mportante en el municipio, con un total de G--ejidos 
y una exten.oi6n de aproxi-:iadn-•3nte 9 000 h.,..s •• Por_ ú1ti-o están 
las colonias q'ue poseen en conjunto 225 has. • Al ~nterior de 
estas dos for111~s de ':enen-cia existe un.a variada gama de pro
ductores que dificultan un ana1isis global de las ror--as de -
producci ",n campesina. 

··No obstante que :Los ejidos., colonias y rancherías ocu
pan la me~or extensión de1 tota1 de la superricie agropecuaria 
del municipio., es en e11os deonde ha habido ~ayor nú~ero de 
arectaciones directas (expropiaciones) y recla~aciones por ca_!!; 
ta..,inación. 

A 12 años de iniciada la explotaci6n petrolera y petro
qui~ica en el ~unicipio, en mayo de 1984 el no. de recla~acio
nes ascendió a más de 3 000 subiendo hasta más de 25 -il recl~ 
maciones anuales, resaltando el hecho de que en todos los eji
dos -y colonias y ranche~ia~ de pe~ueños p~opieta~ioa- se han 
efectuado recla~nciones por srectnciones--petrolsras(cuadro 25). 

El deterioro constante del sistema ecológico del muni
cipio, derivado del avance de Ia ~anaderia extensiva, de les 
ror~as inadecuadas de producci6n y de las rrlectaciones direc-
tas o indirectamente causadas por la presencie de Pe~ex han ac.!:_ 
lera.do las desigualdade·a soc·i.al"s de los productores • al dañ~ 
se los recursos naturales base econ6m~ca y técnica de su repr_g, 
ducci6n social. 
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Cuadro 25 

ORGANIZACIONES r;JIDALES Y DE PEJUEt;A PRO.r'IEDAD , AGHICOLAS YGA 

N.H.DERAS. NO. DE HAS. , y NO. DE RECLAH.ACI~NES A PE..EX. POR ACTJ: 

VIDAD PRINCJ:PAL. nayo de l.984. uunicipio de R8I"or=a, Chis. 

Nombre 

EJIDOS. 
Las Mercedes 
San .-rlguel. 
Paacacio Ga-boa-
Santuario Reror-a 
El. Car-en 
El Li-oncito 
COLONIAS AGRICOLAS. 

San u.iguel Al.dama 
A~irre Benevides 
El Caracol 
San Joae Li~on~.ito 
Cristo Rey 
R.ANCHE."'!IAS. 

ZapotaJ. 
La Ceiba 
El. ~apiche 
Ignacio Zaragoza 
1"liguel Hidalgo 
Vicente Guer~ero 
Santa Cruz 
Francisco I 4'.l&dero 
¿·1.acayo 

El Rosario 

T o t a l. 

Has. No. de re- Principales cultivos 
cla-aci"nes o nct. productiva. 

606 
l. l.72 
2 600 
3 l.23 

?02 

9l.0 

25 
50 
50 
so 
50 

l.l.8 
l.26 
225 
325 
J.05 
l.l.O 

J.05 
l.50 
l.08 
l.50 
l.l.O 

224 
l.02 
l.23 
l.05 
l.36 
l.24 
l.08 
l.22 
422 

------
3 l.02 

Gnnader.ia 
.,u¡iz-Ganaderia 
Ganadería-Plátano 
Ganadería 
Ganadería 
l'faiz-Pllitano 

Ganadería 
Pl.litano 
Ganaderia 
Pl.lltano-Haiz 
Ganaderia 

Arroz-Frutales. 
Pl.li.tano 
Ganad e ria 
Ganaderia 
Ganadería 

' Ganad e ria 
Frijol. 
Pl.Atano 
Pl.litano 
Plátano 

Fuente: Pe=ex. suPer~ntendencia de Servicios Técnicos y Ad~ini!t 
trativoa en Reror-a, Chis. ~ayo de 1984. 
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Corrosión de ~echos po~ conta~inacién del aire. 
l980. Re.t·or-.a • Cnis. 

Paisaje del trópico hú~edo despues de la explosión de una 
línea de gas. l~ou. Refor-.a, Chis. 



3.2.3. A=pliación y creación de centros urbanos. 

Las características del proceso de urbanizaci6n han s.i_ 
do d!t:erminadas por las necesidades c1!;1. sector petrolero y de la 
construcción. En las ciudades de Villahermosa, Cárdenas, Co~n,!_ 

calco y Hui~anguillo se ha concenorndo la mayor parte de la p_g_ 
blación. Algunas otras localidndesc(cabezeras municipales) ta.:::!. 
bién han crecido con el auge petrolero, sobre todo ias que se 
localizan cercanas a las instalaci 0 nes petroleras, co~o ea e1 
caso de las cabezeras tnunicipales de Refoz-,,in, Chis. y Cundua~
cán, Tab., que proporcionau vivienda y diversos servicios a la 
población trabajadora y de serviciua local. 

Aunque -ás adelante tratare-os de las caraaterísticaa 
de la población, en este punto se di1'erenciaran··los tipos de 
urbanización de las diversas 2ocalidades en términos de los 
grupos sociales que en cadn una precto~in3n. Bajo esta perspec
tiva, los trabajadores con ~enor Grado de calific~ción, por la 
eventualidad de los e'!lpleos se J1an asentado ent.re los núcl"'º" 
dispersos de la población ejidal ó de las rancherías y coloni
as agrícolas, rentcn<io cuartos improvisados ó haci.§ndose de P.!?_ 
q>J.eños solares. Los trabajadores que llegan sin fa~ilia se al.!_ 
-enta.n en pequeños comedores que las esposas e hijas de 1os ej~ 
datarios y pequeños propietarios han habilitado para proporci.2_ 
nar este servicio y adquirir algún ingreso (ver Cap. IV"). 

Los obreros con cierto grado de especialización están 
en mejores condicbnes econó~icas y pueden aspirar a vivir en 
localidades con ~ayores servicios (transporte continuo, 1uz, 
agua, ·etc.), este es el caso de las cabezeraa municipales de 
Refo~a y Cunduacán. 

El?llinicipio de Cunduacán cuenta con 26 localidades rur~ 
les dispersas, no ~onsideradas co-o centros urbanos por no a1-
canzar 2 500 habitantes. Los centros urbanos son solamente tres, 
dos poblados y la cabezera tnunic~pal, las cuáles concentraban 
en 1980 a 4? 300 de los 68 457 habitantes (un. 75% de la pobla
ción) (1) • La localidad p=·incipal del "!lUnicipio es Cunduacán 

(1) Hernández, Hu~berto •• Op. cit. P:l28 
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que hacia 1970 era considerado cc-.o un pequei1o cen~ ".:'O urbano 
que registra un rffepido crecimiento, especialmente entre 1970-
1980 (cuadro 26 ~gráfica 6). 

Cuaa~o 26 Grárica 6 

POBLACION TOTAL DE LA LOCALIDAD D.E CUNDUACAN, TAB. 1921-1980. 

Año No. de hab. ~ 000 .. 
1921 2 639 "2 

1 o~ 

-: ~ 
1930 2 521 ~o 
l.940 2 167 
l.950 l. 792 5 OOQ. 

1960 2 487 
1970 4 397 
l.978 8 574 3 . ·-· 
l.980 ? 31.l. 

F'te. Hasta l.960 to-
mado de SAS• op. -cit • ., 1970-1980. 
Censo de Pobl.ación 

l ººº· de Tabasco. S • .P.P. 
1921 30 '40 

~ 

La ciudad cuenta con una ~ínima planeación urbana y 1.2_ 
tificación, pavi~enta~ión y obras básicas (periférico, central 
de autobuses. ciudad deportiva, casa de l.a cultura. ~ercado y 
una Facultad de Ingeniería en Ali~entos de l.a UABJ de Tabasco 
en construcción), sin que esta localidad haya presentado los 
¿xtraordinarios incrementos de pob1aci0n que se operaron en -
Reforona, Chiapas. 

Con el auge petrolero. el gobierno municipal ha reci-
bido recursos financieros directos de la explotación )etrole-
ra; no obstante, los recurs<?s han sido canalizados sólo a i·a 
construcción de ~ejoras urbanas y al fortaleci~iento del sec-
tor co-ercial y de servicios que jun;o con la Banca ~ri•ada y 
pública (canalizando créditos al sector ganadero y cacaotero 
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principalmente), han profundizado las diferencias so-
ciales y econ6~icas entre los pobladores dex municipio. 

Los municipios que concentraron la ~ayor parte del ga~ 
to público en el periódo de 1977 a 1982 fueron los -unicipios 
petroleros de el Centro, Cunduacán, Co-.alcalco, Cárdenas y -

Hui-anguillo; ·es decir, las actividades petroleras y las nec~ 
sidades que est~s crearon (infraestructura industrial y urba
na), rigieron el gasto público sin prever las desigualdades 
econó-icas y sociales que esto acarrearía a mediano plazo en-
tre la población local. Loa créditos provinieron en orden de 

importancia del Banco Mundial (in..fraeatructura y vivienda) y 
del Banobras (urbanización) (1), con lo cuál entende~os que a 
traves de los créditos se desarrolla a~plia~ente el proceso de 
reproducción ampliada del ca~ital a todos los rincones del país. 

Reto~ando las características del desarrollo urbano de 
Cunduacán es nedesario señalar que hasta i980 fuera de la act~ 
vidad petrolera, la industria del ~unicipÍo constaba apenas con 
seis pequeñas industrias dedicadas a la elaboración de hielo y 
pan, dos fer~entadoras de cacao y un conjUnto de estableci~ie_a 
tos comerciales y de servicios de tipo fa~iliar (2). 

Por lo que respecta a Refo~a, ya en el periódo de 1970-
19?6 el municipio contaba con planes y progra~as oficiales de 
desarrollo urbano, educación, salud, etc., que .fueron supera-
dos c_g:n el vertiginoso creci~iento de la población y los esca
sos recursos ~inancieros des~inados a dichos programas. 

A finales de los setentas se agot6 la reserva urbana -
territorial constituida por el Fundo Legal y aunado a la inex
sistencia de oferta abundante de terrenos, provocó que ia ~an
o-ha urbana absorviera los pred_ioa ejidales aleda..i'ios a la ciu
dad. 

La ocupación de predios ejidales por el creci,.,iento U.!: 
bano, se efectuó sin ninguna pleneación. Los in~igrantes -ás -
pobres conformaron la zona "invadida" -obrera o "'arginada- de 

Pe..-,ex, op. cit. 
Tho~pson, Roberto, op. cit. 
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Ref'o.:r-a, ubicada entre el casco Urbano y la zona "libre,. (1-). 

Los -predios invadidos pertenecen al ejido Sa.ntus"':'io Refor--a, 
ocupando una extensión de 43.3 has. en proceso de regulariza-
ción-

La super~icie actual de la ciudad de Reror-a (1984) era 
de alrededor de 360 has., con una población total de 14 956 h~ 
bitantes. 

Las necesidades del rápido creci-iento urbano, propi-
ciaron una relativa escasez de tierra ( 2) que provocó una "r.!:::. 
valoriz~ción" de la -is-a- Los precios del suelo rluctuan de · 

acuerdo a su ubicación en la zona co-ercial ó no, y de acuerdo 
con la calidad de los ~ateriales y de su acceso a los servicios 
públicos de agua, drenaje y luz (3), es decir parece que en -
las áreas urbanas se prorundizan atln -ás 1as desigua1dades so
cial es que en las zonas rurales. 

En 19&'~ se re5istraron un total de 2 004 viviendas en 
la cabezera -unicipal (4) distribuidas de la sig. for-.a: en el 
Casco Urbano 996, en el. fracciona-iento las "6actáceas" 225, y 
~n la zona invadida 783 (5). 

(1) Se conoce co-o "zona libre" al área urbana que se íor-ó a 
raíz del auge pet-·olero con progra-as oficiales .. 
(2) E1 creci-iento de la ciudad se ~ncuentra limitado por la -
Laguna del Santuario y la reserva territorial de Pe~ex. 
(3) Para dar idea de las fluctuaci~nes de los procios~ los pre 
dios.2on algu..ñ tipo de constcucción rluctuan de S 3 200.00 pe= 
sos !; hasta 15, 2 473. ; sin construcción de 8 2 083. 00 a $ - -
3 612.00 pesos ~ • cit. en p.,...ex, op. cit. :120 
(4) Pe-ex 9 Bocu.mento Interno 9 Gerencia de Eesarrollo de obras 
p&~a RefoI'1!a, Chis •• enero de 1985. 
(5) Eet:e fracciona-ien ;o rué const:·uido en 289 has. del ejido 
SRntuao.-io Reí'or-a, el ;>royecto lo realizó y construyo INDECO 
con financiaminnto de Banobras .. Desde su pianeación. construc
ción y datación ha habido bastantes irregularidades. Al respec 
to, Tho~pson, Roberto, op. cit. :51-52. -

113 



Proliferan lo; pequeños establecimientos co~ercia1es y 
de servicios, aunque muchos trabajadores realizan sus co~pras 
se~anales o quincenales en Vi1lahez-rtosa, Tab. 

Por otro lado, si bien se ha dispuesto de una reserva 
territorial con rines industriales, ésta no se ha desarrollado 
en el -unicipio, y la -ayoría de la población trabajadora depe!!. 
de de los ingresos generados directa o indirectamente de las 
actividades petroleras. Ade'"1ás del co..,ercio y prestación de a.1. 
gunos servicios, el transporte público y privado (de pasajeros 
y de carga) es otra actividad fuertemente desarrollada en el 
municipio, no tanto ~ar la necesidad de transporte dl interiJr 
de la ciudad de Refor~a, sino porque los ~entree de trabajo y 
proCucción se localizan fuera de ella en áreas clasificadas -
censalmente co~o rurales (l), ó en la ciudad de Villaher-osa 
que ~oncentra la ..,.,ayoría del co...,ercio y servicios, ade-ás de 

la industria manuf'acturera local. Aunado .a lo antc::i:icr, el -
acarreo de mnteriales e insu-os, así como ei de lo~ ali~entos, 
bebidas y c~lzado y otra diversidad de bienes c~uebles, ense
res domésticos, etc.) también han prppic~ado el desarrollo del 
sector de transporte local. 

Po~ últi-o cabe ~encionar que ia rápida urbanización 
provocó mayores tasas de inflación que en o --ras regiones, y 1a 
poblaci'n nativa que no se incorporo a la industria petrolerR 
direc~amente, vi6 deteriorar ~ás sus condici:>nes de vida a dl:. 
ferencia de los grupos de trabajadores especializados ~ue lo
graron ~antener su nivel de vida anterior, a ~ediano plazo (P2., 

sado el auge) se han polarizado las diferencias sociales yeoo
n6~icas entre los diferentes grupos -clases so=iales- de 1a r.!:_ 
gi6n, al dis~inuir el rit~a de creci~iento de las industrias 
de la ccJnstru.:ción y oetrolera, con el consi·uiente au~eato de1 
dese-pleo. 

(l) De las agrupaciones privadas existentes en el -unicipio por 
actividad productiva, la -ayoría son de transporte público (U
ni6n de ca-ionetas de alquiler, Unión patronal de propietarios 
de ca-iones de volteo, Sitio de Auto-óviles "Progreso 11

, Sitio 
de auto-.6·Jiles "Abasti:tlo"); de Co-ercio (Unión de co-ercian~es 
locatarios del -ercado Dr. Belisario DominguezJ Cá~ara local de 
co~ercio); y de seruicios de aii-entación (unían de Restaurante 
rps). Ade-ás de estos sector~s, los .. anaderos del """'uni . .;ipio es= 
tán org~íi.zaaoe en la Unión G ..:rJ.t.:-..::era. Local. cit. en Pe..-ex, ap. 
~~t- cu~dro 6a.P!l0~-



"-Seria -uy bueno~ -agnirico que todos nuestros ho~bren 
ecJntraran trabajo en los campos petroleros ••• Sólo -
hay un pequeño inconveniente en eilo. Suponga~os que -
se ter-ina la perforación de todos los pozos, ¿ que o
currirá en";onc·~s con el trabajo? Si el trabajo en loa 
ca-pos ter-ina, ya no habrá salario para e1los, y en
tonces ¿que pasará. se~or Pérez? ••• 
-La compa~ia no perfora pozosa:¡uí única-ente. Es pro
pietaria de -uchos terrenos en la República. Si el tra 
bajo .,.e ter-ina aquí., 1. os ho-.bres serán enviados a loS 
nuevos campos •••• 
-En qquelloa ca~pos lejanos de los que usted habla~ y 
a los que nuestros ho~bres serán enviados para trabajB3:, 
en esos sitios, ya hay trabajadores y deben ser ho-bres 
que pertenecieron a otros ra~chos y haciendas venidos a 
la co-pañia. Entonces~ si nuestros ho~bres son e~~iado~ 
para ...iiá l a dende irfuo. elles? ••• 
-Sencillísi-a, don Jacinto, nada -ás sencillo ~ue eso. 
Aq~~llos ho-brea tendrán aue ir en busca de otro sitio 
cuando nuestros ho~bres cte acá lleguen. 
-Toda vez que la tierra que traba,jabun y de l::i que vi
vían les ha sido comprada y se encuentran si.u hogar,. ¿ 
có~o podrán vivie si nuest~os hombres llegan a quitar
les el trabaJo?. Sin tierra y sin trabajo -oriré.n de 
hEl1l!bre. Ade-as, hay otra cosa en la que aún no hemos 
pensado y es que los pozos no podrán perrorarse eterna 
mente, algún día dejarán de producir y entonces todos
los ~ombres habrán olvidado la Cor-a de cultiva~ el -
nsaíz:: 

Traven, Bruno "La rosa Bisnca*. Cia. Senera1 
de Bd~ciones, S.A. de C.V.i6a. edición. Méxi
co. 1984. 



Jo). Principales tendencias en el creci-iento y -ovilidad de la 

poblaci6n. 

La expansión intensiva de la explotaci6n petrolera ac.!:. 
ler6 el. crecimiento de l.a pobl.ación en l.a región, c·oncentrándo 
se l.a -ayoria de l.o~ ~~grantes inte=nos ó externos en l.os -u
ni ·!ipios petroleros. 

En el estado de Tabasco y ~orte de ·Chiapas, s~ fué pe.E_ 
diendo la seoaraci5n entre la población rural y urbana; con e1 
auge de la industria petrolera, la~ agroindustrias,:los servi
cios y el. c ,-ercio, el tér"""inO de pobl.ación urbana es obsoleto 
para deter~innr el grado de desarrollo de la econo-ía, pues m_!! 
chos trqb~.jndor~s con ·! desar~ollo de las coMunicaci~nes y el 
transporte se transladan rácilmente de las ºzonas rurales a las 
urbanas 6 viceversa. El auge econó-ico oca~ion6 la gran =ovil'ª=. 
dad de poblaci~n que a su vez, expresó la incorporación cons
t~nte al -ercado de ruerza de trabajo proleterizada o en vías 
se serlo. 

En l.os municipios estudiados. la población rural. prc
do~inaba hasta antes de l.a llegada de Pe~e:x:. y es notable co-
~o con la expansi6u petrolera la pob1ación urbana crece ~ás rá 
pida~ente que la población rural (cuadro ~7), no obstante l.as 
li~itaciones rormales de los conceptod de población rural-urbl!_ 
na (1). 

Cuadro 27 
POBLACION TOTAL RURAL Y URBANA. Mun. de Ref'or:oa, Chis. y Cu~ 

duacán, Tab. 196~,1970 y 1980. (Porc~ntajes.) 

Año R e f' o r"' a c h i s. c u n d u a e á n T a b 
Total Urbana Rural Total. Urbana Rural 

No. % % No. % % 
1960 6 136 - 100.0 28 004 - 100.0 
I.970 6 763 9.I. 90.9 44 525 9.9 90.I. 
I.980 I.3 199 34.? 65.3 62 796 16.4 83.5 

Fuente: Censos de Población de Chiapas y Tabasco.19ó0,1970 y 1980. 

(1) Se def"ine a la poblacié-n urbana a la 1ue vive en.,.localida
des -ayeres de 2 500 habitantes, a dif'e ~n~ia de la rural que 
ha~ita en las ,enores de 2 500 hab. 
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Por otro lado, aunque no se encontro información deta

llada para cada municipio, para 1980 a nivel estatal en Tabasco 
se observa como en las localiGades con menos de 2 500 habit...n
tes tradicional~ente clasificadas como zonas agropecuarias, e1 
42.3% de la población econo-ica-ente activa no se dedica a di
cha actividad (cuadro 28). Es decir, entre 1970 y 1980 se adv.i_ 
erte un predominio de las actividades típica~ente urbanas -in
dustriales, co~erciales, de servicios~ etc.- incluso en 1aa -

áreas ruraies, situación que en el área de Bero~a se explica 
por el carácter extra.ntivo de la producción petrolera y la ub.!_ 
cación de los centros de ~ranst'or-aci6n en áreas rurales (trun.
bién se ubican aquí a las agroindustriaB local.es). 

Las ñendencias anteriores se verirícan en los munici-
pios de Reforma, Chis. y Cunduacán, Tab., al observar 1a evol,!!_ 
ci6n de la PEA por ra-a de actividad (cuadro 29). Entre 1970 y 
1980 en Reforma, C4is. se ~edifica rápida~ente la estructura 
ocupacional, pues ade~ás de la industria petrolera y petroqui
mica, durante las decádas de 1960 a 1980 se dió un ráoido ava~ 
ce de la ganadería extensiva que implicó un despla~a~íento ab
soluto de la fue~za de trabajo ocupada en la agricultura (cua
dro 29), de un 94.8% respecto a la PEA total en 1960 al 76.79(, 
en 1970, y al 40.8% en 1980. Para el Últi-o año (1980) el 16.-?% 
de 1a PEA total se ocupa en el sector industrie.l. (petróleo, •.!!_ 

nufactura y construcción), y el 14.2% en el sector terciario ( 
comercio, servicios, co~unicaci~nes y transportes, y estabiec~ 

mientos !"inan:>ieros) (cuadro ¿'l). 

En Cun.duacán, con mayor actividad agrícola la PE.A agr_!?. 
pecuaria decrece respecto a la PEA total del 87% en 1960, al -
79.8% en 1970 y en 1980 al 53.3%. Para 1980, después del sec
tor agropecuario, el sector terciario ocupó el ii.<}% de 1a FEA 
total, y el sector industrial el 10.()%, porcentajes que expre
san en primera instancia los ca~bios en la ocupación de 1a po
blación (l). 

(1) En el censo de población de 1980, por erraras en loa siete 
-as de captación en laa boletas censales, el el -unicipio de -
Refor?lla el 25.8% de la PEA se clasif'ic6 r:o-o PE.' "insuficiente 
9nente especif'icada"• para Cunduacán este porcentaje es del.. 24. 5" 
porciento, cifras bastante altas pero que en 1o centra1 no ~o
diCican las tendencias µrincipales en la ocupación dd la PEA. 
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Cuadro 28 

TABl\SCO 1 FUBl.ACICN EOHl'llCJV'ENTE l\CTIVA 11 l'IJP ESTR/\10 CE T~.lb 1F. LA'> LOCALllWES y sm.tl Plff\ CE ACTIVIMD EcrtmlCA 198l. ,, 
--

1 2 l • s 6 1 • 9 10 11 
TNl'.Ño DE LA PEA SECTOR AGRO-PEC ~ Hlff- 110- El.EC- a:mT SECTOR ca-ER TTWtS- FIN SfR INSUF DESOCUP LOCALIDAD ToTAL 1 S-C-P 11 CAH KWJF G-A 111 IM< A-C s-1 ESP 

1 - 99 2.7S9 1.840 1,840" 188 l7 106 - 6$ "'º •• .. 1 72 >72 9 

100 - 499 63.684 41,261 41.261 4.35.5 406 2,l.93 16 l,740 S,029 1,621 172 97 2,539 lZ,864 "' .500 - 999 68.6J2 40,067 40,061 6,l.59 SJ5 l.48!il 20 2,.515 11, 767 2,1.56 1,268 141 l.113 14,983 285 

1,000 - 1,999 54,676 21,2:22 27 ,223 S,988 291 l,249 J6 2,406 6,Mi6 Z,J7S 1,2.39 us l,l.S7 1.4,25'0 189 
2,000 - 2,411 .. ,.. ,, .. , 3,&45 026 117 40 7 "" 1,osa 3Bl 114 .. 467 2,4,9 60 
2,,00 - 4,99St 19,480 5,912 5,91.2 4,266 412 l.,628 19 1,281 4,326 1,392 "' 166 z.ou S,906 •• ,,000 - 9,99!il ll,621 2,318 2,.318 3,01.5 224 .1,599 34 l,lSS l,960 1,202 602 16J 1,993 4,262 67 

10,000 - 14.999 14,.578 2,oil 2,011 5,753 111 I.,384 43 1,200 4,903 1,709 722 213 2,2$9 4,887 J9 
15,000 - 151.999 9.176 718 778 7.537 18$ 92$ 20 6$4 2.806 913 ~7 117 l.319 :1. 761 47 
20,000 - 49,999 lB.033 898 ••• 4.230 $79 2,328 3ll 1.285 ~.038 2.111· 83$ 202 ;,1.-v 6.784 8l 
50,000 7 HAS HAD. !54.515 1.,306 1,306 10,601. 1,79!5 4,923 182 3.101 21.,so 6.640 2,,s1 1,,78 10,&81 20,9!56 202 

TOTAL 327,502 127 .459 127,459 •U,724 4,6?ª 22,266' 41$ 16',36.S 63.483 iZ0.608 9,3U z,aaJ l0.681 u.sa& 1,252 

l_I 245.478 •D loc•ltdadea .. norea de 15,000 hab. (7.51) 7 61,724 •D loca1:ld"•• .. 7DI'•• d• U,000 b.ab. (251) 

CLA.VZ DE Al!llU!VUT\Jll,lS • 1. Agricultura, Canad•rt•. C••a. 1 lilvicultura y P••ca; 2. Explotac:J.Sn d11 ainaa 7 cantera•; l. lnduetriaa tf•nu~•ctu
r•r•a; 4. &l•ctricidad. C•• y A¡u.a; !5. ConatrucciSa; 6. eom.rcio al por mayor 7 al por -r.or, r•atauranta• y hote

l••: 7. Tr•a•port•. al=aceDAllÚeQto y comunic•ciooea; 8. Eat:ableciaient:oa ~inancferoa, ••&uroa. bien•• Jnmuoblea
1 

etc.; 9. Servicio• coaiunale•, aocial.e• y proteaiooal••• 10. Actividad'•• ineut:f.cJ.ent...ate ••~ific:adaa; 11. D•eo
cupado• que no ben trabajado. 

Fuente: Censo de Pobiaci6n de i9BO, Tabasco-



Cuadro 29 

~~-!~~-!-~Q~-~-P§_~Q!.!Y!P~P~_!222i!2§Q~!2ZQ-~_!2§Q~_¡g¡!~.!?~i-2~!§~!-2Q~EQ~Q~~i-!~ª~ 
(Porcenta,jes.) 

PEA por sectores 

T O TA L Nú~. 

.Por':entajes: 

l. Agricultura., cenade
~ia, atlv. y pesca 
2. Minns y petr61eo 
3 • .1.·i.anu!"acture. 

''. Construcci6n 
5. Servicios 
6. co .. ercio 
?. Cmanicaciones y Tr.!! 
nsportes. 
8.Eatabl~ci~ientos ri
nancieros 
9. Insuriciente~ente e_!. 
pecif'i.cadoa. 

R e r o r m. a e h i s. 
1950 1950 1970 19no 

l. l.22 

l.00 

95.9 
0.4 

1.2 
1.5 

0.3 

l. a54 

l.00 

94.8 
o.a 
0.3 
0.3 
1.9 
2.2 

l. ao4 

l.00 

76.7 
o.o 

0.1 
l..O 
2.1 

0.7 

19.9 

3 924 

100 

40.a 
2.3 

ll..3 
3.1 
5.l. 
5.2 

0.4 

25.8 

e u n d u a ~ a n T a b • 

5 519 

100 

91.6 

2.2 

5 aa2 10 a4l. 

l.00 

a7.o 
0.3 
3.4 
o.a 
4~6 

0.6 ' 

100 

79.8. 
0.4· 
2.e 

a.l. 

l.9 176 

l.00 

53~3 

'of6 '· < ;5:?. ' 1 

l.a 

0~5 

24.5• 

• De acuerno cr,.n l.a "posición en el trabajo" el ).6% son patront?S o ewtpresarios, el 
)6.()% son e~pleados, obreros o peones; el O.?% son ~ie~bros de una cooperativa; el 
20.0% trabajan por su 1:1u.enta; el 10.8% son trabajadores no remune1 .. ados; y el 28.,5% 
son no especif icodoe. 

Fuente: Elaborado en base a datos dei Censo de Pobiaci6n de Chiapas y rabasco, 1950 1 
19601 19?0 y 1980. S.~.~. M~xico. 
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ce~ la construccl6n de la carretera del Golfo y del F~ 

rrocarri1 del Sureste surge la posibilidad de co~unicnrse y -
transportarse no ~ólo al interior de la región, sino ta~bién -
ruera de ella. Las obras de in.f'raeatructura agropecuaria del -

P1an Ohontalpa, la construcci6n de ingenios azuca=eros, de las 
instalaci 0 nes petroleras y de 1as presas de tta1paso, ade=ás de 
las cosechad de los cultivos de plantación, generaron ~ovi-ie_!! 
tos -igratorios de atracci6n y repul.si6n, que hasta antes de 
1970 a nivel regional fueron co-penaatorioa y crearon una pobl~ 
ci6n flotante que habitando en 1a región , ca-biaba de reside_!! 
cia de acuerdo con las oportunidades de e-?leo (l). 

En el trabajo de ca-po, encentra-os que en varios ejidos 
y rancherías de los -unicipios en est:udio habitaban grupos nu
-erosos de avecindados desde antes de la lle~ada de Pe-ex, que 
en calidad de posantes de pequeños solares o parcelas se con-
trntaban co-o peones o vaqueros en las plantaciones o fincas -
carcanas. 

Ea lo que a Tabasco se refiere, el a..1."'luente de perso
nas a ios ~unicipios petroleros provino en un 52% del exteri
or del Estado y el 48% restante de otros ~unicipios no petrol~ 
ros de Tabasco. De los -igrantes que llegaron del exterior, el 
76% provino de los estados de México, Chiapas, Ca:ipeche, Vera
cruz y del D.F. {datos de 1980). 

En un estudio sobre la dinámica sociode~6grafico del e_!! 
tado de Tabasco, se señal.a que "las zonas de atracción tienden 
a crecer y agruparse. En el .Jeriódo 1950-1960 se encontraban -
dispersas en 5 zonas, =ientras que en el periódo 1970-1980 se 
aprecian dos grandes zonas de atrac~i6n de poblaci6n:1. La -
Chontalpa (excepto Jalpa y Nacajuca) junto con Centro y Refor
~a, Chis., y 2.- la región oriental del estado, que agrupa tres 
municipios de atracción: Balancán, Tenosique y E~ilian.o Zapa
ta " (2). 

Cunduacán que censalmente ha sido cJnsiderado un ~uni-
cipio de atracción 

SAS •• op. 
ide-. 

cit. 

en la década de los sesentas sobrepasa 
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el pro-edio -igratorio estatal., y alcanzó la categoría de munl:_ 
cipio de fuerte atracción. 1o cuál se explica por 1a construc
ción en ese periódo del Co~plejo Agroindustrial de la Chontal
pa. De acuerdo a datos censales, en 1970 se registraron 584 -
iD.!llugrantes, cirra que se eleva para 1980 a 2131 personas. No 
existe inror>nación detallada por año sobre el periódo de 1970-
1980, que es de -ayer auge econó-ico, pero segura-ente la po
blación inmigrante en esos años alcanzó mayores proporciones 
(cuadro 32). 

Por lo que respecta a Rerorma 9 Chis •• este ~unicipio 
es considerado durante la década de los cincuentas co~o un ~u
nicipio de expulsióm, situación que se agudizó en la década de 
los sesentas al obtener para este periódo la categoría de '!'ue.!: 
te expulsor" (1). Esta situación se explica por el notable -
av'UJ.ce de la ganadería, el decaimiento de la producción agrÍc.2_ 
la y los procesos de direrenciación ca-pesina intec·nos. 

La explotación de los ... antes d.e1 cretácico y 1a c·-:ms
trucción del CoMp1ejo Petroqui-ico de Cactus, modif'ica.ron ra
dica1'1lente el carácter "l!igratorio de1 ..,unici.pio, transror-án
dose en municipio de '!'uente atracción" durante el periódo de 

1970 a 1980. Entre 1970 y 1977 el -unicipio de Rerorma cuadrup1~ 
Có su población, pasando de 6 763 habitantes a 28 000 (2). Actu-:; 
ai-~nte el 90% de la pob1ación total de Rerorma, son in-igran.tes 
, sin considerar la población i1otante • 

.Si bien 1a pob1ación iruaigrante se ha concentrado en 
las cabezeras municipales, loa trabajadores -ás pobres o con 
~enor grado de caliricad:i.ón van siguiendo a 1as cOTJ>pañias - -
constructoras en cal.idad de peones. o "pe1ones", tra~o a tr .. o, 
7 só1o pasan cortas te~porndas en las áreas cercanas a las -
obras. Por esta razón, encentra-os que en los ejidos y ranche
riaa de 1oa municipios estudiados, al ti..,,.,po que 11egan unos, 
se van otros, por lo cuál siempre hay ra-iiias avecindadas 
-pob1ación ~lotante- en las peque~as 1ocalidades (3). 

~
l~ SAS. op. cit. :19 
2 Hernández, Hu-berto, op. cit. 
3 Tho-pson, Roberto, op. ci•• 

:180. 
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Resumi.endo: Los m·~vi...,.ientos de población :an l.os municipios de 
estudio ha~ ~ido ~eter~inados por las espectativas de e~p1eo -
que gener6 Pe-ex y sus servicios, y la de~anda de ruerza de -
trabajo ru§ a~plia~ente cubierta por la población local -regi.2, 
ne.J.- (campesinos pobres o asalariados rurales) y la poblaci6a 
in~igrante de otros estados. 

Es necesario -atizar algunas cuestiones, pues 1os pr~ 
ces:>s sociales decritos no son tan lilleal.es co-o un s:impl.e -
análisis de las ~igraciones lo p~antean. 

UR e1e~en~o i~portante a e nsiderar en e1 proceso de 
acu~ulación capit~1ista que con el auge petrolero se ace1er6 
en la región es la cuesti~n salarial. Los trabajadores rara-
les que antes del auge petrolero laboraban e~ las plantaciones 
y fincas 0 obtenian salarios por debajo de los -íni-os legales; 
además de que los trabajos eran te-porales --~s ir~egulares -
que en la industria- y no contaban con.prácticamente ningún tl;_ 
pode prestaciones sociales y«>on6~icas fuera del jornal. En 
ca-bio• varios contaban con pequeñas extensiones -a veces solo 
algunos surcos-de donde obtenian algún .ingreso ó parte del ga_!! 
to ra-iliar de ~aíz 0 frijol y arroz. ade-ás de rruta1es y al~ 
nas hort'\l.izas. 

Con e1 auge petrolero, buen nú~ero de ca-pesinos se -
lanzan al mercado de trabajo. LGS peones agrícolas abandonan 
los trabajos ea las plantaciones y fincas atraídos por los ~~ 
jores sa:¡.arios de la. industria de la c,,nstrucción (cuadro JO) 
y las perspectivas de un .,...pleo -ás estable. Do esta aanera, 
las actividades industriales au~entaron 1os costos de la pro
ducci6n agrícola a1 subir el nivel general de salarios en la 
región, lo cu~l motiv6 ~ayores dificultades para la reproduc
ci~n de loa eectores ~•dios ca~pesinos 9 que hicieron dei tra
bajo eventual industrial o de servicio• el coiapl.,...ento o par
te principa1 de us in~reaos. 

La abundante oferta de fuerza de trabajo ravoreci6 ª:!. 
p1ia~ente a las :ompañias contratistas y a Pe-ex,· pues los -
trabajadores pocas exigencias presentaban a1 capital 0 ade-ás 
se trataba de un proletariado en for-aci6n, sin un~ concien-
cia de clase ~:ín deCinida y sin una organización sindical o -
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gremiai de~ocrática que derendiera sus intereses. ~ar otra pa.E_ 
te, ade~ás de los contratos temporales y de le corrupción do 
1os aporatos sindica1ee, 1os emprenarios controlaron para sus 
1nteresas ~os ~ovi-ien~os iabora2es que ocaciona1oente se pre 
sentaban. (1). 

Cuadro .30 
$VOLUCION DE LOS SALARIOS MINL•OS DE LA ZON/t 104 0964=1980). 

- . 
Año Salario .. ·dnim.o general. Salario ... :tni~o del CB.!llpO 

1964-65 
1966-67 
196S..69 
l.970-71 
19?2-73 (l.) 
197.3 (2) 
197"-75 (3) 

19?4-75 (4) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Vige~cia ~!Í 
del 
del 

l.6.00 12.50 
19.00 l.5.00 
22.00 17.40 
25.50 20.20 
30.70 24.00 
36.30 28.30 
40.60 31.80 
49.80 36.90 
60.00 46-90 
81.20 63-50 
93.00 ?5-00 

108.00 92.00 
130.00 l.20.00 

lo. de enero de 19?2 al 16 de sept. de 1973• 
17 de eept. de 1973 al 31 de dic. de 1973. 
lo. de enero de 19?4 al 7 de octubre de 19?4. 
8 de octubre de 19?4 al.31 de dic. de 19?5. 

Fuente: In!'ormes de la C°"'isi6n nacional de Salarios ~íni-os. 

(l.) A excepcion del movi~iento de le Liga de Soldadores de -
Cactus (1976) que rué bruta1-ente repri~ido, los contra~is
taa y Pe-ex no vieron .t'renadas l.as actividades productivas 
por conL'lictos laborales. Situación d~rerente con 1os c~~pe
sinos s..f'ectad s qua aunque en ro~a aislada (con excepcion 
del. Pacto Rivereño) y sin pleno conoci-iento de .sus derechos 
,agrarios protestaron de diversas ~or-as (lega1es9 to-a de -
instalaci0 nes, etc.) 9 ante e1 ~odo de ocupar Pe~ex 1as pAro_!!. 
1es. 
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Proceso de trabajo y eventualidad en el en¡pleo. 

En el. pri-er punto del ?resente capitu1-o ae abord~ron 
1as característicaG del proceso de producción de l.as indus-
trias petrol.e~a, petroqui-ica y de l.a construcción, haciéndo
se en!'asía ea l.a te-poralidad·del. trabajo en la industria de 
1a c.nstrucr.ión y del gr'Ul né~ero de obreros sin cali~icació• 
especiai que dicha industria requería, así co-o del alto gra
do de especia~ización de la ruerza de tr~bajo que opera las -
instalaciones petr·:>leran y petroquí-icas una vez que éstas 
son puestas en ~archa. 

A lo largo del capítulo ha quedado de~ostrado co~o -
éstas características incidieron pri-ero en u.u ace1era-iento 
del proceso de proletarización y diferenciación ca-pesina que 
no rué visible a pri-era vista co-o un problema de desempleo 
(ror--.aci6n del. ejército industrial. de reserva), pues l.a ruel'.'
za de trabajo rué incorporada directa 6 indirecta~ente ( a -
traves de los servicios) por las nuevas actividades; pero de_!! 
pues, una vez pasado el auge, la región afronta actual~ente -
un. grave problema de desenipl.eo y un a-.peora-iento de las con
diciones de vida (sobre t~~o en lo que se reriere a salud y 
nutrición) de las clases -ás pobres. 

Por ej-pl.o, se calcula que en l.a construcci->n del. -
Complejo Pet~oquí-ico de Cactus, se .,.,pleo a -ás de l.l -il -
trabaJad~res 1 cifra que se reduce hasta l. 600 obreros especi_i 
l.izados que requiere actual-ente para su pperación (1). O~ro 
eje-plo l.o constituye el gasoducto Cactus-Reynosa que en el -
m°"'ento -ás ál.gido de su constru~ci6n requirió de h~sta - - -
40 000 trabajadores, que dis-inuyeron a 400 para su -anteni
miento una vez que entró en pperación (2). 

A nivel. ~ás general. de acuerdo con 1os datos sobre el. 
personal de Pe-ex en la región de Tabasco-Chiapas. por tipo de 
contratación (cuadro 31) se ª?recia co-o l.a proporción de tra-

(1) UNU:\Aci<JNO, 23 de :iiayo de l.983. 
(2) Rev. Proceso, i:o. 150, l.7 de mptie...bre de 1979. 
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bajadores ~ransitorios es mayor, respecto a los trabajadores 
con ;:>lanta. Si bien dicha proporción es .letex-inadn por la -
eventualidad del proceso de trabajo, no es esta la única ra
zón de la te~poralidad del e-pleo, pues la venta de plazas y 
contratos te-perales es ruente i~portante de ingresos per-a
nentes para los lideres sindicales cor=-uptos (l). 

cuadro 31 

PERSONAL DE P~X EN LA R..,;GION TABASCO-CHIAPAS POR ·!'I,O DE -
CóNNM!Ac!óN. 1970::::1982. 

Año Total Planta Trans~torios 
No. " ')(; 

19?0 4 091 100 46-3 53-7 
19?1 4 351. 100 43-5 56.5 
l.9?2 5 522 100 35.9 64.1 

l.9?3 5 825 l.00 3?.6 62.4 

l.9?4 6 344 l.00 41.7 58-3 
19?5 7 103 l.00 4]..1 58.9 
19?6 ? 929 l.00 44.4 55.6 
l.977 1.0 622 100 39.2 60.8 
19?8 l.l 614 100 39.2 60.8 
l.9?9 1.5 200 100 33.0 67.0 
l.980 l.7 072 l.00 3l..8 68.2 
l.98l. 20 065 100 2?-4 72.6 
1982 21. 260 100 34.0 66.0 

l:!'uente: Elaborado en base a datos to=ados de SAS, op. citP:l.4-17-

(1) El. gre~io petrel.ero es uno de 1os eectores principales del. 
sector obrero en ttéxi=o• no sólo por la importancia econ6-ica 
del. sector, sino por el peso po1itico del -is-o. En este sen
tido, el cont••ol. of"icial de los trabajadores petral.eros es 
parte de la base de 1a estabilidad política del gobierno. 



A partir de 1980, el decaimiento de la actividad pro
ductiva se ba re;:~l~jado en una dis..,,inución de la poblacj_.ó.n, -

sobre todo en las ciudades que alcanzaron mayor crecimiento -. 

poblacional con la presencia de Pe~ex, como es el. caso de C~ 
duacá.n, Tab. y RefoI"na, Chis. entre otras ciudades y local.id!!, 

des (cuadro 32) 

cuadro 32 

püfü.Ar;ION DE LAS SIGUIENTES c.rn¡.-p •;}p s MtJNTCTpALES. 1920:1980. 
(no. de habitantes.) 

Ciudad 1970 1978 1980 

Cunduacán 4- 397 l.O 967 8 036 
Cárdenas 15 645 53 382 40 386 
Villahermosa 99 565 204 OZ9 l.87 450 
!1acuspa.n.a 12 293 23 ?40 18 192 

Puente: Pe~ex, op. cit. :102. 

Los pobladores que 8"-igraron de l.as ciudades con ma-
yor creci~iento de población, se rueron a los !ugares .donde se 
realizan nuevas exp1oraciones ó se construyen nuevas insta1a
ci:Gtñ.es7 ó si,,.ple:nente donde hay mejores pe:."3"":"1ect;ivªs 

0

de cons!?, 

guir empleo ó dedicarse a la venta en pequeño de diversas ~e~ 
cancías. Otros ~ás regresa ·on a sus lugares de origen y otros 
-quiz! la -ayoría- se establecieron en las ciudades o Áocalid~ 
des mayores, formando ~ias zonas ~arginadas" -de sobrepobla
ción relativa- en los alre~edores de las ciudades, co-o suce
di6 en Refox-a, Chia. y Villaher-.osa, Tab. 

¿Reca-pesinizaci6n con los ingresos del petróleo? 

"La ralta de empleos en las industpias petra 
lera y de la construcción provoca un regreso 
~asivo de campesinos a las zonas rurales del 
estndo donde se.e;;ú:~~u a la falta de tie
rra y créditoR; "se;o;P-1 o el delegado de la - -
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Secretaria de la Refor--a Agraria, Adrian Her 
aández Cruz. Mani.t'estó que este año au~enta= 
rOA las demandas de tíerra. En la Co~isión 
Agraria Mixta de la SR.A. se recibieron 200 
solicitudes de casi seis ~il ca~pesin~s, que 
W2 día fueron ~ano de obra barata y que hoy 
se encuentran peor que antes de sali~ de sus 
parcelas. UN~UNO, 20 de septie~bre de 1983. 

La destrucción de 1os recursos naimrales afectó sobre 
todo a 1os sectores campesinos ~ás e~pob~ecidos 9 que ante la 

imposibilidad de reproducirse co~o productores directos - -
abandonaron sus parcelas y se incorporaron al trabajo asalarí.!!. 
do industrial, al co-ercio en pequeño ó en los servicios; pr.9_ 
ceso que, por su carácter de despajo violento y acelarado no 
d.ió tie-po para que loa ca-peainos perdieran por completo su 

~dentidad socio-política c"""o campesinos. Es d~cir, una vez 
pasado el auge, los que perdieron su empleo en Pe~ex y Cias. 
constructoras trataron de regresar a las parcelas, pero éstas 
ya se enc6ntraban en -uchos casos ocupadaG o rranca~ente insmE 
vibies para la actividad agrícola- Ante esto, parese ser que 
hay un auge en la lucha por la tierra por parte de algunos n~ 
cieos ca~pesinos, ade-ás de que los productores arectados si
guen luchando por el pago justo a las expropiaciones y da~os 

ca.usados a sus recurs--.'a productivos. 
:EA W'.1 estudio e.f'ectuado po» l.a lit ... "1'.-ITTIRISD (1984, ~eo 

P; l69-i70) (1) e1 54 % de 1os ca~pesinoc en vías de proleta
rización dijeron haber utilizado parte de sus ingresos obten.!, 
dos del trabajo asalariado en las percelas rurales 6 en -ejorar 
1as condiciones ae vida (vivienda) de sus .f'a~ilias; sin B!!lbaE_ 
go, los resu1tados fueron 1i~itados en la -ayoria de 1os ca
sos. No sólo por las crecientes dificultades -entre ellas el 
vo1úmen de capital- para 1a reproducción de los ciclos agric.2. 
l.as y ganaderos, nino también, por las modificaciones en las 
costumbres y hábitos de consumo que provocan la búsqueda de 
..... p1eos -ejor reMUJ>erados en 1as zonas urbanas, y con ello el. 
paul.atino abandono de 1a pequeña parcela. 

(l) citado en Pe~ex, op. cit. Vo1. r. 
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Después del auge de la C>nst=ucción, y a últi-as re-
chas por la disminución de los niveles de pr ducción uetrolern, 
se ha fren~do e1 diná"":i.;,..,o econó-ico .!e 1a regi6.11; sin e-bargo, 
las transror-aciones sociales -procesos de proletarización y 
deaca-pesinización- que ya se venían dando, ya no tienen -ar
cha atrlis. 

La región Ya no es autosuriciente ni siquiera en ali-
~entas, abara se encuentra estrecha~ente vincu1ada con e1 me,.;: 
cado nacional a todos los niveles; estamos ante lo que Lenin 
caliricó como el desarrollo del capitalis~o pleno, que es sl 
creci~iento del -arcado interior. 

Es necesario reiaarcar que las consecuencias negativas 
de la eXplotación petrolera, de la ganadería extensiva y del 
monocultivo, mo son causales directas de1 empobreci~iento co~ 
ta:ate de la ~ayoría de la población 1oca1; más Uien son cons~ 
cuencia de la3 forrrtas sociales -reiaciones social.es de produ.2., 
ción- que se desarrollan entre los trahajado~es y lo~ propiet~ 

rios o po_se~ores de los -edios de producción (1), cuyos int_!! 
reses antagónicos (utilid~d social-prop'.i.edad privada) han en
marcado la irracionalidad económica y social en e1 uso de los 
recursos Raturales de ia región. 

(l) Para el caso de la industria petrolera, considero que la 
ªPropiedad social." de 1a e~~resa Petr6leos Mexicanos, es bas
~ante cuestionable de acuerdo con los procedimientos que ha 
e~pleado para pcupar el espacio rural de la región en estu
dio. 
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3.4. Sobre lus condiciones de vida de la población local. 

"El automovilis~o ea hoy por hoy, el deporte 
-espectáculo -ás caro del mundo •••• Las justas 
aut~~ovilisticas, sobre todo en el nivel de 
la Pó~ula Uno y de las categorías más repre 
sentativas en Europa y Estados Unidos, son -
ahora, inevitable~ente, un ren6~eno de la so 
ciedad del despil~arro. Desde el punto de -
vista de la racionalidad de la Jroducción, 
un ~uto de Pór-ula uno, una enpecie de a~ióR 

~Z"~~lil~ f l~liliiliil&~t~r~;:~~~. 
de Rector Rebaquef nuestra e~~ress nacional 
petrolero aporta alrededor de un =illón de 
dólares al año para que su inscripción aparez 
ca en el ca.rno, en ios cascos y en los traje8 
de Rebaque y Nelson Piquet, es casi una - -
a!'renta al país ••• ~ás al.16 del dinero inver
tido este gesto de Pe=.ex es un sícbolo omino 
so que» gústenos 6 no, nos 9one en la vecin.= 
dad de aquellos países donde el petróleo ha 
enriquecido a Ul1a élite, mientras sus pueblos 
siguen sur.ríen.do el subdesa.r.roll.o"-
UNOMASUNO, 13 de ~ayo de 1.981.. 

Las condiciones de vida de la -ayoría de la población 
local. nativa e inmigrante rueron ....,paorando con.rorme se exp~ 
di6 la induatria petrolera, al respecto (cuadro 33), y compa
rando l.as cirras censales disponibles entre 1970 ~ 1980 para 
1os municipios de estudio, salvo algunos renglones de educa-
ci6n y de equipa~ento urbano que -ejora.ron relátiva-ente la 
vivienda urbana~ la saLud y nutrición ~pecr:iron. 

A pesar de que Taba•co aJ.canz6 el -ayor ingreso per-c~ 
pita a nivel nacional ·en 1980, los sectores ca-pesinos y los 
proletarios rurales eepeoraron sus condiciones de vida. 
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En Cunduacán., Tab. respecto a la pob1ación econó~ica
mente activa del sector agropecuario, ~ientrae que en 1970 e1 
15.2 % del sector no recibió ingr~sos de 1a agricultura, en -
1980 esta proporción au~entó al 32.1% 1o a:iál muestra como loe 
excedentes generados por las unidades productivas se redujeron, 
producto del derrwnbe de la producción en estas unidades. E:a 
el municinio de Refo~a, dicha proporción alcanzó el 33-2% ea 
1980. (cuadro 34) 

Si se toma en cuenta la inestabilidad de los empleos 
aunado al hecho de que los salarios rurales sean ~ás bajos que 
los de las zonas urbanas, y., que los prec.ios de los -edios de 
consumo sean regul~ente ~ás caros en las pequeñas poblacio
nes, pode~os concluir que el nivel de vida de los pob1arores 
rurales ha tendido a dis-inuir rápidru:lente. 

Por ejemplo, en un estcidio sobre. l·'.>S nivéles de desn~ 
trici6n en el ~unicipio de Cunduacán, Tab., y otros municipi
os del ~is-o estado, se concluye que Tabasco se mantiene em 
la zona ,,,á.s crítica de desnutrición a ni.vel nacional a _:::iesa.r 
de1 crecimiento econó~ico, mas concreta~ente, se detectó que 
los grupos de campesinos -edios y pobres vieron deteriorados 
aún -ás sus niveles nutricionales~ en contraste con algunos 
sectores de p~oletarios urbanos que ~ajoraron sus ingresos con 
UD. e~pleo f~jo 1 mayores salarios y el acceso a ~ejores precios 
de 10s bienes de consumo. El estudio ta~bién -enciona que en
tre los campesinos ligados a la ganadería, los niveles de de~ 
nutrici~~ ~ueron aún.mayores a causa de los bajos salarios y 

l.a inexi.stencia de producción de al.inientos básic~ol!I entre sus 
actividades productiv~s (1). 

Por otra parte es importante resaltar que el municipio 
de Rero~a esta situado en una zono salarial cuyo monto de s~ 
lario !!IÍ-ni"'o es ... enor al de Vil:laher-osa, no obstante que los 
precios de los medios de consumo sean ~ayo~es en dicha local.!_ 
dad (2). 

En junio de 1984 la Gerencia d~ .Desarrollo Regional"de 
Pernex efectuó una encuesta sobre el gasto erogado por los hab~ 

(l) SAS, op. cit. ~ 
(2) Tho~p~on, Roberto, op. cit. 
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truo.tes de la Ciudad de Reror-a, llegando a los siguient~s re
sult~doa: De un ingreso pro-.edio de $ 50,000.00 -ensuales para 
la :na.yoría de l.os encuestados, se hace la sigui.ente dis.tribu-

;::::pto lft>~~2;(p'~~~~nt~j~). ·.··· . 
Al.L.,entación y bebida •• ~ •••• "~.. ·57~ i . . 
l1obi.liari o y enseres ••••• ~.· •••. .;··~.;..·.~: :f'.~~~;.9~~·::~;-. ~.:~· -" 
Vivienda ••••••••••••• ~ ~~·;;,~:~·;:;.>..;•:: 10.l. 
Cozmnicacionea y transi)ort'es.:..~· •• ,; .·5.;6 

Medici:::ias ••••••••••••• ····-··-···.. 4:a· 
Educación-···••••••••••••••••••• 4.1 
Recreaci6n ······•••••••••••••••• 3.5 
Vestido y calzado ••••••••••••••• 0.7 

Total lOO.O 
Se observa que la mayoría de los :ingresos (el 86.6%) 

se utilizan para ali~ene&ción• vivienda y transporte, dejan
do la educaci6n, recreación, restido y caizado a gastos oca-
ciona:Z.ec. 

En el cuadro 33 se observa que desde antes del auge -
pctrcr:ero, en los municipios es~udiados había fuertes deficie~ 
cías en los servic1os de educación, sa1ud, nutrición y viviea: 
da. En particu:Z.ar, en los centros de salud de la regi6n (1), 
el personal -ádico hiz6 incapie en que los problemas de salud 
au-entaban rápída~ente en la región, pues las eru'.'e:i:""edades eE_ 
dé~icas y las nuevas ent"er-tedades in.f"ecc~oaas causadas por 1a 
conta~inación se propagan fácilmente en una región de alta -
precipitación pluvial, inundaciones rrecuentes y altos índices 
de desnutrición (2), ade-ás de la ~alta de drenajes y tubería 
de agua potable, y el hacinamiento. 

En Refornia, Chis., en l.980 solo se registraron 7 médi
cos, 6 eni"er-eras y 4 camas en una unidad del IMSS. Cunduacán, 
Tab. con ~ayor población cuenta a la actualidad con 5 clínicas 

(1) Thompson, Roberto, op. cit. 
(2) Para 1980 en los Censos de Poblacié~ no hay información ª!!!. 
plia al respecto. Para analizar los fndíces de desnutrición 
sólo exíste inf'or-aci6n par3 los -eno~ec de 5 años, y éstas e~ 
~ra2 n.o son compa:~aciva~ con los a~C'IS qnteri_ores. 
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cuadro 33 

;rNDICADOit::.S SOBR.i:; EL NIVEL DE VIDA DE LA .f'OBLACION DE LOp !'1UN,¡ 

CTPIQS Dff RJ:"'FORnA, CHTS 1 y CITNDIT.\fAN, TAB 1970-JQSO 
Porcentajps sobre el total de la población. 

Indicador n d r ,... ~ m a t"!his ... e u n d u a e o.n. Tab. 

Bajos ingresoG (menos 
del salario mini-o) 
rnco..,unicación rural 
Subconsutno de leche 
Subconsu-no de carne 

Subconsu"'o de huevo 

Ana:rabetis-o 
Viviendas sin agua . 
Viviendas con uno y do• 
cuartos . 

l.970 l.980 Fl70 1980 

68.6 70.8. 
78.2 N. D. 

73.5 N.D. 

76.3 N. D. 

50.l. N.D. 

4l..2 54-? 
74.2 N.D. 

89-9 89."..5 

78.l. 
40.4 
70.1 
66-7 
50.2 
2'.7. 1 
71.8 

86.3 

73-2 
N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

20.0 

74-9 

74;.o 
Viviendas sin elec:lrric_;! 
dad . 84.8 so.o 
Viviendas sin drenaje . 9?-2 88.2 

--~;:~::/ 

"' Porcentajes 
Fuente: 1970, 
=arginaci6n", 
Vol. 5- l.980, 

. ;.:.-:.--
·' resoecto al total de las viviendas. 

e o-ad o de CDPLAHAR-SIGLO XXI, "Geogr~ía de :ta 
Ed. Siglo XXI, ~éxico. P: 140-141 y.201-202. 
Censos de Pobl?ción ~.:e Chis. y Tabasco.S .. P .. ..P. 

y 10 consultorios ~édicos que, no cbstante, no cubren 1as ne
cesidades de la poblaCión rural del ~unicipio. 

Rererente a la educación, según datos de la SEP, en -
1982 en Re~o~a, Chis., de la población -ayor de 6 años~ el -
45.?% habian tenido educación pri-aria, pero sólo el ~-?6% h.!_ 
bía cursado hasta el sexto año 7 el 0.8% había re~ibido instrU.2_ 
ción postpri-aria y el. 54.7% no había recibido ninguna (1). 

En lo que a vivienda se trata, en Re~or-a, Chis., P.ara 
1980 el 7 .. 1-% d..e las viviundas contaba con un solo dorttlitorio -

(1) Pe~ex, op. cit. 
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al.ajando al. 67% de l.:1 pobl.ación, l.o cuál. se traduce en hacill.!!. 
miento ya que su ocupación ea promedio es de 5.3 personas por 
cuarto. 

En Cunduacá.n, hay una l.igera ~ejoría al. ra'r-.pecto, ya 
que ~ientras en 1.970 el. 86.3% de l.as viviendas tenían l. ó 2 -
cuartos, para l.980 este porcentaje decrece al. 74%, que de cu
al.quier forma es bastante al.to. 

En cuauto al. combustible usado para la preparacióa de 
los alimentos, en Reforma, Chis. para 1.980 ·el. 96.95% de las -
viviendas usaba l.eña o carbón, el. 0.9% petróleo o tractol.ina 
y el 2.06% gas o el.ecy~icidad (SIC); en Cunduacán, Tab., l.as 
proporciones son sustancial.mente ~enores:.el. 37.B';lb de ias vi
viendas usa.n carbón o l.eña, el 47-1% gas, y el 1.2.5% petról.eo 
o electricidad. 

Cuadro 34 

POHLACION EQONOMICAaENTE ACTllA h i J,A AGRIC!TI1'.I'URA SEGJTN GR!IPO 

DE TNGRFS\\S 1970-1980 BEpORqA, QHTS y (1jJ1'IQHA1·:\jJ' 1 f'!l?B 

Grupo Reforma, Chis. . Cundutlciin, Tab. 

l.970 1980 l.97C 198( 
!No. % No. % No. % No. % 

'l' o t .. 1 - - l. 603 1.00 8 651 IJ.oo 11.o 225 tI.oo 
l. Que no recibió 
ingresos 532 33 l. 31.B l.5 3 285 32 
2. Recibió el. sal.a 
rio ..,íni.::io o rnenoS. 603 38 6 395 ?4 4 201. 4l. 
J. Recibió hasta 2 
veces el sal.. !ftÍlli""< 143 9 669 !11 l. 017 l.!!> 
4. Recibió más de 2 
veicea el. sal.. min. 62 4 269 3 31.., 3 -5. No especificado 263 l.6 - - l. 405 l.4 

Fueate: elaborado en base a datos de l.os Censos de Pobl.ación 
de Tabasco y Chiapas de 1970 y l.980, y de 1.a Co~isión Nacional. 
de salarios mínimos. 

Los servicios píbl.icos se concentran en l.as cabeceras 
~unicipal.es. En Cunduacán, el drena.je. c~b¡;e el 90% de la pobl~ 
ióa de la ciudad de Cunduacán y el 65% de la población tiene 
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servicio de agua potable. En la ciudad de Reforma solo los h~ 
jitantes del Casco Urbano y de las Cac~áceas (1) ti~nen acceso 
a 1a rea de ªb"llª potable; en la zona "invadida" sólo el 10% -
~e fa~ilias recibea agua entubada, otro 4~ tienen un pequeño 
pozo propio y las ra~ilias restantes la solicitan a sus veci
nos o la compran. F.n Reforma, la red de drenaje cubre aproxi
mada~en te el 40'fo de Las nec~sid~ueo ae 1a pobLación total de 
1a cabezera -unicipal, el resto -con excepción de1 5% de viv~ 
endas que ti·~nen f'osa séptica- solo cuentan con un drenaje i~ 

provisado que desemboca e ln Laguna del Santuario~ o excrete.e. 
al aire libre (2). 

La luz eléctrica solo se proporciona aJ.. Casco Urbano 
y a las Cactáceas por lo que respecta a la ciudad de Reforma, 
dejando sin este servicio no s6lo a los pobladores de las lo· 
ca1idades -enores, sino incluso, a las zonas "marginadas" de 
la ciudad principal • En el municipio de Cunduacán, según el 
Censo tle Población de 1980. el 54.5% del totai de viviendas -
del ~unicipio no cuentan con servicio de 1uz eléctrica~ a pe
sar de qu~ se han tendido redea de distribuci6n da energía -
eléct.L·ica para las instalaciones petroleras. 

En Rerorma, el creci~iento desorbitado y sin pianea-
ci6n ha propiciado que ei cementerio ~unicipa2 quede loaaliz_!. 
do al interior de la zona urbana, lo mis~o o~urrió con e1 ba
surero local quo se encuentra a c1e1o abierto frente a 1a zon.a 
habitacionai de Pe-ex y a la zona :Lrivadida. 

En cuanto a las co-unic~cionea, el -unicipio de Cundu~ 
cán esta amp1in~ente comunicado con otras loca1idades ·mu.nicip~ 
lee, aunque por eer caminos de terracería se averían ~recuent~ 
~ente por el tráfico constante de vehículos pesados y por las 
inundaciones~ En Rerorma, Chia. sólo hay una carretera que e~ 
necta a la ciudad de Villaher->tosa al norte y al sur con Pich.!:!, 
cal..co; los de~ás caminos de terraceeía son en su ~ayoria cam.!, 
nos de acceso a diversas insta].n . .;i 0 nes petroleras. 

(1) Las Cactáceas es un l."racciona~iento urbano constru~do por 
el INDECO en 1978, pero que l."ué habitado hasta después de 
1981 por trabajadores petroleros. 
(2) Hernández, Hu~berto, op. cit. Po181. 

133 



A doce años de la llegada de Pe-ex al municipio de R~ 
forma, y a pesar de los buenas intensiones de Pe~ex de mejorar 
e integrarse a los proble~as de las regiones productoras, en 
1984 se tenía una inversión autoñizada de 104.9 ..,illones de -
pesos para obras sociales de iní"raestructura (clínicas, escu~ 
J.as, ca-inos, etc.) y de 2, 449.2 ..,iJ.lones de pes··;s para - -
obras de inversión (1). · 

La pobreza. econó-,ica de los pob1adores se fué re.f'le;JS!!:, 
do en ,,.1 resquebrajamiento de las costu..,breºs y hábitos -oral.es, 
100 ejidatarioa -ás viejos y sus esposas se ~uejaban de las 
nuevas costumbres de los j6venes trabajadores locales ó inmi
grantes. Co~o reré!rencia, en la ciadad de·ReroI°"la, que cuenta 
con un solo ~ercado y rastro municipal, en contrasCe se loca
lizan 2 centros nocturnos, ? restaurantes bar, 7 tiendas de -
vinos y licores, 13 depósitos de cerveza y 5 cervecerías (2). 

(1) Pe,.,ex, op. cit. :75'· . ·:• · 
(2) Pe..,ex, op. cit. :l.31 "En el renglón cultural, la localidad 
presenta un i.éricit -uy alto puesto 1Ue no cuenta con bibliot~ 
ca ni -useo, auditorio o centro social tan necesarios oara 
e1:evar el niv.,]_ cultural y por lo tanto la calidad de vida de 
la co.,,,unidad". 





Cap. IV. Un caso concreto: El ejido Cu~uapa II de Cunduacán, 
Tabnsco • 

.J.ntroducción. 

El trabajo de campo que se efectuó para el analisís 
del caso concreto del ejido Cu-uapa II, forma parte del tra
bajo que se rea1iz6 durante la estancia de la autora en el -
Centro de Investigaciones ecológicas del Surest~ (San Crist,2 
bal Las Casas, Chis.), en donde estuvo· a su cargo la parte~ 
relacionada sobre Acricultura y Si~uaci0n agraria del Proye.!:: 
to "Explotación petrolera y problemática agraria en el Sure!!_ 
te de I1éxico". cuya dirección del ¡:iroyecto y redacción del 
in.rorme Final eatuvier.n a cargo del Maestro Roberto Tho~pson. 

La selección del ejido se realizó en oase a varias v.!_ 
sitas generales de observación efectuaaa~ en el área de Re-
forma con el objeto de explorar y seleccionar la muestra de 
ejidos y rancherías que se to~arían par~ el Proyecto General, 
los criterios de selección se derivaron_de la ubicación en el 
área petrolera y de las afectaciones que la ?resencia de Pe
...,ex provocó .. 

Para el ejido Cumuapa II se lev.,ntó una encuesta a 16 

ra-ilias en los meses de abril a julio de 1980, que repre-
sent~ el 2.7% del total de fa~ilias .,,jidales -63- registradas 
en el. padrón ejidal de 1980, ade~ás se efec·:uaron 6 entreví~ 

tas con diversas autoridades, -aestras, co-erciantes y trab~ 

jadores asalariaaos de la agricultura e industria (avecinda
dos). 

Es importante señalar que de las ra~ilias registradas 
(no fué posible verificar el dato), algunas habitaban fuera 
del ejido, en los ejidos o rancherías c¿rcan.as. debido p~in
cipalmente a las inundaciones que se auabaoan de suceder, s~ 
tuacion que dificultó y limitó el trabajo de campo al no po
der localí~ar a los poseedores de las parcelas. 

Al interior del ejido, la muestra se selec .. ion6 por -
el ~étodo Aleatorio si~ple pues las e ndiciones socíoecon6•~ 
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-icas de los ejidatarios¡presentab8- caracteristicas se-ejan~ 
tes en la -ayoria de 1os casos, por·~otro iado, 1as viviendas. 
i.nhabitadas i-posibilitaro~ la to-a de una ~uestra ~ayor. 

Ubicaci6n Genera1. 

Con buenas vías de co-unicación por su cerca.nía a la 
carretera principo1 del estado. este ejido se encuentra en ia 
puerta de entrada al Co-plejo Antonio J. Ber-.oúdez, que i:otegra 
la produc;i6n petrolera -áa i-portante del país y del sureste 
(para 1980) con un poco más de ~edio millón de barriles diar.!. 
os en 1980. ~olinda con el ejido Gral. Francisco J. MÚjica; la 
2a. sección de la ranchería González y con la rinca San A.nto
:aio. Dentro del ejido se encuentea la batería de separación 
No. 1, una planta in;Vectora de agua, alrededor de 200 pozos 

(aunque aproxinladamente otros 100 están en las colindancias) y 
1o atravieza una. extensa red de líneas conductoras de gas y 

crudo. 
Aledañas al ejido se ~ocalizan las lagunas del Guana, 

So-brero, el Carrizal y Campo Grande que antes del auge petr.2, 
lero aprovechaban co-o abrevadero para los ani-ales, para el 
consumo doméstico, el riego y la pesca de la cuál se obbenian 
:ingresos compleMentarios.(Ver Mapa de 1oca1izaci6n No. 1)~ y 

ahora estan conta~inadas. 

Reparto agrario y creci-iento de la población. 

A.Ates de la llegada de Pemex la agricultura era la ª..!:. 
tividad principal. El ejido contaba con 369 has. expropiadas 
desde 1931 a un viejo terrateniente del lugar, dueño de gran
des extensiones en ia zona. D~ez años después, ae dicta la r~ 
solución presidencial, dotando de parce1a a 36 ejidatarios. 
La extensión de las parcelas no obstante la disposición oricl:, 
a1, no rué igual para cada ajidatario, se nos in.fo~6 que el 
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ingeniero encargado d•'l levantamiento topográfico no deslindó 
cor~ecta~ente los terrenos, por lo cuá1, s6lo 10s pri~eros a.!_ 
canzaron parce1as de 4 has. y coni'or-e avanzó e1 reparto ias 
parcelas se fueron reduciendo. 

ResuJ.tado de la paciante lucba de los avecindados con 
derechoe a salvo que desde la ?ri-era dotación (1931) espera
ban su parcela, trabajando mientras tanto como jornaleros -
agricolas en la región, el ejido Cu~uapa II ba tenido dos a~
p1iaciones, con lo cuál alcanzó a su-ar 585 has. aproxi-ada-
meate. La pri~era de estas ampliaciones fué cinco años despues 

de :fundado el e.jido, repartiéndose entre 12 ejidatarios 80 
has .• El!! 1940 se ef~ctuó la 2a. a~p~iación~ esta vez de 136 
has. que :fueron dist2ibuidas entre 17 nuevos ejidatarios. 

Estas a.mpliaci~nes fueron denominadas el Car""en y Sun 
Eligio respectiva-ente, y no colindan con el ejido original 
aunque jurídicamente con.forman un solo ejido, sus condiciones 
internas de desarrollo tienen caracteríSticas particuiares, -

razón por la cuál Re excluyen éstas de .este estudio. 
Ubicándonos en ~u~uapa II, podemos señalar que el cr~ 

ci~iento de la población antes de la presencia de Pe~ex había 
sido. lento, subordinándose al crecimiento natural de sus hab_!. 
tantea; sólo 4 :t'a~ilias roré.neas ai.'irmar6n haber llegado al 
ejido, probable~ente por lazos :fa-iliares o de a-istad, vivían 
d~ en calidad de avecindados y contratán{~ose co,...o jornaleros 

agrícolas. 
Originalmente eran 36 fa"lilias con oarcela ejic:al. p~ 

ro, con.forme pasó el tie~?o,los ejidatarios fuenon dotando a 
sus h:\.jos de una pequeña parcela :fraccionando sus tierras, 
otros, con el prpp6sito de afrontar las di:ficultades econ6-i
cas, ta-bién ruerón rraccioriando, pero éstos vendiendo o ren
tando parte de sus derechos--a otros ejidatarios que a su vez 
fueron acaparando; de esta -is~a -anera a1gunos avecindados ~ 
se h~cieron de un solar o pequefia parcela. Se pudo constatar 
en 1980 de un tot l de 9 :fa-ilias que sólo disponían de un p~ 
queño s;lar para habitar, éstos ca .... pesinos habían abandonado 
la agricultura propia para vivir del jornal agrícola. 
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Desde que Pe-ex ±legó, su prese~cia caus6 gran inquie
tud e intensiricó los ca-bias en la cataposicíón, actividad y 

crecimiento de la población> quedando esta co~puesta actual-

mente por fa,.,iliaa de Los ejidatarios con tierra, ra..,iliaa de 
Los hijos de ejidatarioa sin tierra, ·ra:w.ilias de posantes y 
obreros que radican en el ejido en Ll:>r-a rlotante po~ necesíd!!_ 
des del trabajo. 

Se-ejante a lo que ocurrió en otros ejidos y rancher.!, 
as de la región, a. este ajido lleg6 una gran cantidad de obr~ 
ros eventuales que en ror-a temporal se han quodado ahí; sin 
e~bargo, estos en au -ayoría llegaron sblos sin provocar u.na 
demanda de vivi. nda, yq que las co,.,pañías para las que traba
jan les han racilitado grandes galeras (1) donde duez-.cn du-
rante el periódo de trabajo regresando a sus casas los f ínes 
de se~ana, es decir, se trata de una población rlotnnte que 

proviene de rancherías y ejidos cercanos, aalvo al.gunos que 
proceden de Oa.xaca y Veracruz. 

Los proble-a.s que la población f"lotante ;>l.:..n.tea respe~ 
to a otros ejidos (2) ea d.ii'er~nte pues si bien esta población 
der~ande de servicios y ai~~entos. el proble~a de la vivid.nda 
no es grave 3 en este casoYse trata ae un ceeci~iento de poblJ!. 
ción a.brupi;;o y desordenado que se ha asentado, sino de una -
poblaciún flonante que crece o decrece swgún 3ea la de~anda -
del capita1 índustria1, en este caso de las co~pefiíaa contra~ 
tistas que le trabajan a Pemex. 

(1) Las galeras más que constituir habitaciones aceotables, 
:;;on_.,,sp"l"ios reducidos y poco ventilados, sín ~ueb1es ni ba
ño, ~ende ei obrero se tiende para pasar la no~he~ de esta~ 
foro-a el malAriado se ahorra el viaje diario de retorno asus 
casas y el capital garantiza la per-anencia de los obreros. 
(2) Por ejemplo, el ejido El Car-en, del ~unicipio de Reror--
1>1a, Chiapas se ha transf"or-->ado en una c·)lonia obrera debido 
a que las instalaciones del Co-plejo Petroqui-ico de Cactus 
ocupan parte de sun terrenos • 
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Orientación econó-ica del ejido antes de la llapada de Pe-ex. 

Antes de la dotaci·~n del ejido, las tierras for.-.aban 
parte de una !"inca dedicada al plátano, el ·:uál era vendido a 
la Soutbern Banana Cia. de origen inglés. Con el reparto agr~ 
nio, los ca-pesinos desplazaron algunas áreas a cultivos de ª.!:!. 
toconsu-o pero -antenían las -ejores ~ierras cultivadas de pl!_ 
tano. Al igual que los dueños de las fincas. vendían el produc
to a la Cia. transnacional, ahora organizados en la Con.Ceder!!_ 
ci6n de productopes de plátano. 

En lg39 se va la co-pañia de la r~gión y los pequeños 
productores a..front0..l2 proble-as de co~ercialización y de produ~ 
ci6n por la presencia de las plagas, reforzándose entonces en 
la década de los 40's, el cultivo del maíz y frijol (l) , si -
bien no desaparece el plátano. Con la de~integraci6n de la -
Coclederaci6n de productores de plátano, ·la totalidad de .los 
excedentes agr~co1as son co~ercializados ~ traves del inter-
-ediaris-o ~r coyotaj e local, convirtiénd~ose la co-ercial:Lza-
ción en una subordinación constante de ~os productores a las 
~luctuaciones del mercado. 

Dada la estructura agraria desigual al interior del 
ejido, no solo por la extensi~·n de las parcelas, sino ta!1'Jbién 
por la calidad y fertilidad de sus suelos, es co~prensible -
ol p,ñ.qué los secbores campesinos más empobrecidos estaban -
obligados a trab~jar co-o jornaleros agrícolas, particular-me.!!; 
te en las parcelar d~ plátano así como en los periódos de pr.!!_ 
paración, sie~bra, 11=Pia y cosecha de los cultivos anuales. 
De esta forma subsistía uno pequeña econo~ía ~ercantil direre.E:_ 
ºciada y apoyada en el trabajo asalariado eventual y en el tr~ 
bajo fa-íliar no retribuido. 

Cabe señalar que las tierras del ejido y en general 
del estado de Tabasco son ~uy suceptibles a inunaaciones, J..o 
que ha acarreado para los productores graves perdidas (2). 

(l) En esta época el ~aíz aJ.e:anzó un rendi!!!iento de· l·.9 tón,tha. 
(2) Las constantes lluvias ocacionaban que una parte i~portan 
te de las tierras per--anecieran bajo agua una parte del año ~ 
~rovocarrto la dis-inución de las has. para cult~vo. 
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Después de varias solicitudes y gestiones en 1954 les fué con.!!_ 
truido por la Sría. de Recursos Hidráulicos el Dren Cucuyulapa 
cuyo bordo derecho les protegía las tierras de labor de las 
inundacio~es causadas por las abundantes 1luvias, lo que les 
permitió inore~entos i~portantea en la producción agr~cola. 

Este auge en la producción ~ue coyuntural ya que el -
crecimiento natural de la población'ru~ ejerciendo ~ayor pre
sión sobre la tierra disponible. El uso intensivo de las par
ce1as y la falta de recursos ~inancieros y técnicos que les 
per-itiera elevar la productividad mediante el uso de fertill:_ 
zantes y se~illas mejoradas fué deteriorando la calidad de -
los suelos y los rendi~ientos del maíz, frijol y plátano fue
roa dis~inuyendo. En 1970 el co~isario ejidal reconoce que el 

maíz y~ solo rendía alrededor de 1 ton./ha. 
En estas condiciones, se co~ienza a evidenciar un -

franco proceso de desca~pesinización que en fo~a lenta y an
tes de la llegada de Pe-o-ex esta presente. El traoajo asal.a:ria 
do eventual se convirtió on recurso para el ejic;latario. MU
choa manifestarán e~plearse ca-o jornal~ros en las fíncaa y 
~ropiedades -edian3a· aLedañas al ejido, despues de haber - -
atendidO sus parcelbo sin abandonarlh aefin..1.tiva-ence. No -
obstante esto, nos -anifestarón que muchas veces e1 soatení-
míento de la parcela ~era incoateable" ya que no cuentan con 

Los -edioa de produ~ción, in6U?!los 1 apoyo técnico, etc., nece
sarios. 

En bus ..... au ....,pl.eos ,,,ás eatabl.es Y' -ejores ealariot... 
so tornó cada vez -ás rrecuento la ~ígración de los hijos do 
los ejidatarios hacia los centros urbanos C0"10 Víl.1ahez-.,,osa 
Y' Cárdenas, o bien a otras zonas agr~colas lo que nos refl.e-
ja un claro proceso de pro1otarizaci6n. Si bien l.os padrea -
continuan en el. ejido, la actividad productiva en sus parce
las era -uy precaria; de esta manera~ de ser productores de -
alimentos se fueron convirtiendo en compradores directos Y' P.2 
tcncialee de un ~eres.do interno en franco desarro11o. 



Loa hidrocarburos y la agricultura. 

La presencia de Pemex en este ejido es anterior a la 
actividad genera1izada de esta .industria en la región. Aunque 
llegó por pri-era vez en 1954 con ta.reas de iocalización y -
posterior~ente en 1960; só1o hasta ~ediados de los sesentas 
comenzó sus actividades al interior del ejido causando arec-
taciones considerables. 

Sus pri~erae acciones eátuvieron encaminadas a la cons 
trucción de una batería, la deno~inada Batería I del co~plejo 
Antonio J. Bermúdez, tj.na de las obras ~ás·í~portentes para la 
explotación petrolera de la región. Cou este prppósito se - -
a.rectaron B has. resultando expropiadas ~arias parcelas ejid~ 
les. 

A fines de la década de los sese~tas, l~s obras de P~ 
-ex habían aumentado, explotándose ya para entonces v&rios po 
zos del ca~po Samaria. 

A consecuencia del desborda~iento de las rosas de de
cantación que 1os pozos re~uieren co-o presas de desechos, se 
provocó la conta-inación de sus recursos acuíferos y de 1os -
terrenos aledaños a los pozos. Por otro lado, el paso de due
tos y carreteras provocó el rompi~iento del Dren Cueuyulapa 
prov~ando una creciente y constante inundaciÓA de las tie
rras de labor~ ade~ás de su contaminación. 

Estos proble~as hasta la recga de la visita al ejido 
(1980) continuaban sin solución, y pudi-os constatar que de
bido a estos motivos se han causado pérdidas cotales a algu
.nos ca~pesinos, co~o es el c~so de uno que perdió 500 cepas 
de cacao y l 000 de plátano, encontrándose inundada cotal
-ente su extensión agrÍcC'la. Se caJ.cula que solo 100 has. 
del ejido están libres del agua, es decir cerca de una terce
ra parte ne la ext~~sión del eji o. Las quejas oor inundacio
nes son nu-erosas, exigiéndose la. eo1ució~ .?(. -~1 ... pago --.por·> l:o·s ~·
daños. 

~e una ~uestra de l5~ejidatarios 1 8 ~anif~staron te-
ner dentro·de sus p3rce1as lineas (duetos); uno un pozo; 2, 

De los encuestados uno había llegado pasado el auge petre
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1ín~as y pozos; uno parte ~~ :~ ~~~ería; uno unn torre de luz 
e1éctri-.:~; y.,_ ~o!.; ·..:no de:.;."!.aró no tener i.n.vadiC.a su t>&rcela 
con alguna instalación petrolera. 

Asi mis...o, señalar6n que Pe-ex ocup6 sus parcela& ~ 

sin per~iso., co~o quizó~. De ocho •jida~erios que tienen cuB.B 
tificada la su9erricie da~ada, tres han sido afectados entre 
1 000 y 1 5CO ~2 .. ; dos con 5 000 a 6 000 '"·,.2 ; dos con l.0 9 000 a 

15,000 1:¿
2 , y uc.o con 20 000 .... 2 (dos has.). 
A fin de destacar el i.at.pacto de las ~ectaciones en 

la agricultura, tratare-os de anolizar esta actividad por -e
dio de la producción y eV?lución de los princi~ales cultivos 
desde que Pe""'.eX hace presencia. en el ejido. 

Cuadro 35 

ESTRUCTURA .i'~ODUCTIVA .POR ,,JIDATARIO ANTES (l.965=1970) Y DES

.PUES DS LA ;>RESE!ICIA DE PEMEX (1980). Ejido Cwauapa II. 

Bo. de ejida p- .... ...t ...... __ ..;;.._ & a ~ i - - , " tarios .. Antes de Pe-ex cultivaban: Despues de Pe-ex 
. 
: 

1 P1átano, t"rijol, -aiz.., cacao l. Mniz .. rrijol.,y 

l. .PI.á.tano, .Crijol, máiz, coco 2 l'Uliz y .frijol. 

4 Arroz .. 1:1aíz, .Crijol y plst,ano 3 Fllitano 

2 H6iz .. !'rijo1 y plú.tano 2 :iaiz 
4 rtaiz y !"rijol. l. Pastura 

2 No c·.:intestaró• B Yn no cu1 tiva.n 

2 Ll.ee;ar6o al "'jido despúee de 
Pe.mex. ---- ----

l.6' l.6 

Puente: Cueetionari·'.JS apl icadoe. Mayo do 1980. 

A pesar de lo -paulatina caida de la producción campe
sina desde antes de la llegada de Pe-ex, es ~aj~ute la prosp~ 
ridad y diversiricación agrícola anterior nl auge petrolero ( 
cuad~o 35), r~s?edto al abandono de la actividad agrícola· por 

plátano 

nada. 



1os da~os a los recursos naturales de1 ejido. 

Cuadro 36 
SUPERFICU: ?R011.5DIO DEDICADA AJ... CUL'.!'IVO DE ,·LAIZ POd .c.JIDATARIO: 

ANTEci Y D&SPUES DE PE .. iliX • Ejido Cw.uapa II de Cunduhcán, Tab. 

Antes de la lle-·ada de Pe~ex . Después de l.a.l.legada de Pe-eX.•• 
No. de ejidata Sup. pro-edio No. de _ejidat.!!. Sup. pro..,edio 
rios. sembrada. rioa. sembrada. 

2 4 has. 1 4 has. 

1 2 9 5 Has. ~ 2 has. 

5 2 has. 1 l..5 has. 

3 l..5 has. 1 .25 has. 
l. l. has. --ª- No l.o cu.lti1.·an. 

, ~ ... l.2 ... . Se re.f"iere al. periodo .l';IOO-J.'-;1.4'U• 
•• Se refiere al períódo 1979-1980. ••• 4 encuentados no contes-
Fuente. cuestionarios aplicados oo el eS~B~ Mayo de 1980. 

Tal. co~o ~e ha a..t"ir:nado antes, la actividad productiva 
del ejido previa a la llegada de petr6Leoa, giraba principal
mente en torno a la produc~ión de ~aíz, rrijo.l y plátano sobre 
la base de u.na econo-ía eercanti.l, 12 de una muestra de J6 cu!_ 
tivaban estos produccos. Para 1980, solo el 30% de los ejidat~ 
r.foe de la -uestra cultivaban ~aiz 9 la mayoría en pequeñas e~ 
tensiones (cuadro 36). De acuerdo con los cuesti narios~ la -
mitad de loscp.~ulc~vaban ~aiz todavía en 1980, apenas les a.lea!! 
zaba para uso .ca-iliar, obteniendo la parte mayoritaria de -
sus ingresos de la venta de au ruerza de trabajo. El arroz que 
era cu1tivado por pocos e~idatarioa (cuadro 35) lo usaban para 
el conau~o ra-iliar y los eEaasos excedentes eran comercializ,!!_ 
dos en el ~ercado locai, éste cultivo desapareci6 completa-ea 
te con el auge petrolero. 

El cultivo del plátano era i~pulsado por la ~ayoria de 
los ejidatarios, lo cuál re~arca el carácter -ercantil de la 
econo-ia ejidal. Actuiol:'U..:!D te (1980) ea el '.!U.l tivo "'ás --i.,,.poJ;.t~.· 
te nunque solo la ~itad de los ejidatarios de la ~uestra io -
cultivs.n. Antes de Pe-ex, dos ej dtarios manirestaron cuicivar 

l.43 

' 
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el cacao, au~ente.ndo en ia actualidad a 4 el No. de ejidata
rios que lo cul~ivan, ai parecer hay uaa tendencia hacia ~1 
desarrollo de este p=oducto 9 sin e~bargo esto no ~udi~os co
rroborarlo. Si "Coma-.,os en c ..... enta ·-iUe a nivel municipal exis
te la tende::icia al fortaleci,.,iento de la superfici.e cacaote
ra, ~o~ivada por el alza de preciost es probaole que esto sea 
la causa que inrpu1sa a los ejidatarios de cu~ua9a rr a s ...... -
brar esta planta, en todo caso esta t~ndencia no tiene gran
des posibilidades de llevarse a cabo por las condici 0 ues de 
conta~inación e inu=dación que prevalecia:n en el ejido. 

Por lo que respecta al r"::""ijol., sólo un ejidatario de 

los 16 encuestados lo seguía cultivando en l980. Siete de -
los ejidatarios (el 43% de los entrevistados con oarcela) ya 
no cultivan nada; es decir, dependen tota.l~ente de la venta 
de su fue=za de trabajo para co~prar 1os ali~entos y subsis
tir con sus ramilias. 

La producción parcelaria h.a pasado a ser una activi

dad accesoria para los ejidatarioa. Su integración y suje
ción al -ercado interno regional. es .ha~ co~pleta, pues sus 
-edios de vida son obtenidos casi en su totalidad fuera de 
la parcela (cuadro 37). 

A pesar de la persistencia de las actividades agríco
las (en far-a ~inoritaria) ninguno de los encuestados obtenía 
sus ingresos de esta actividad, lo cuái aignirica que la may~ 
ría de los ejidatarios ban perdido sus condiciones de ca-pes2:_ 
nos para vincularse a otras actividades co!'Do el pequeño corn.e_!: 
cio y la prestación de diversos servicios, d.'lnd.e el tracajo 
de la mujer y el traoajo in!'antil se involucran al proceso de 
reproducción econó~ico de la ~a-ilia. sea a traves del trab_!! 
jo asalariado o en el sector terciario como es la preparación 
de ali~entos para 1 os ooreroa locales, en ·?l cuidado y la VeB 
ta de ani-ales de granja, el lavado de ropa, la venta de fru
tas y rerrescos, etc. 

~l trabajo fuera de la parcela ~amiliar de lo~ hijos 
,.,ayores de los ejldatarios, juega un papel funáa~ental en el 
sosteni~iento de las ra~ilias. que pe~nnecen en el lu~ar en 
.runeión d'=l salario aportado por aquel.los. "Cuando la cha12tba 
se les acaba~ co~enza-os ~pasar hambre t~dos ••• porque n~uí 



1a tierra ya no da "(1). De esta for-n se ha dado un p&ulavino 
proceso de descomposición de los ejidatarios cuyas ?Brcelas 
resu1taron afectadas directamente y que abandonaron definitiv~ 
~ente las actividades agríco1as y ahora viven ce-o trabajado
res de 1a construcci6n9 en condiciones de trabajo inestable 
debido al carácter de 1a industria y a1 tipo de contratación. 
Pea~ a esto, durante una buena te-porada cuando se 1evantar6n 
nu~erosas obras e instaiaciones deocro dei ejido y en las zo
nas cercanas, se -antuvieron eeip1eados. 

Después de 1980 se reduce e1 trabajo a1 disminuir el 
rit">!!o de construcción en toda la región. 

Ade-ás de la destrucción de la agricu1tura9 a fines 
los setentas, para el re1leno de los terra?lenes de las nue-
vas zonas industriales de Tabasco I y Tabasco II (Nuevo p.,...ex), 
se estaban localizando las partes altas del· ejido (que no e~ 
taban inundadas) para extraer tierra dejando huecos profw;idos 
expuestos a las inundaci9nes, 1as co-pañias constructoras pag~ 
ban precios inri-os por las toneladas de -ateria1 extraído. 

La agricultura c°'"'ercia1 (de plátano) que se ha mant~ 
nido utiliza para las laborea de tu~ba y cosecha ruer~e de -
trabajo asalariada o ra-iliar no retribuida. La ca~o=terísti
ea principal del trabajo agrícola es su eventualidad, lo que 
obliga a los jornaleros a buscar constantemente trabajo con -
diversos patrones. La diferencia del salrio entre 1a activi
dad agricola y la industrial ha hecho que los jornaleros pre-
rieran el trabajo de las co~pañias al jornal. Ejidtarios que 
tienen medianas extensiones y requieren del uso de ruerza de 
trabajo asalariada para cubrir sus necesidades han dotado de 
una pequeña parcela a .al.gunos jorna1eroa con e1 objeto de 
asegurar la -ano de obra que necesitan. Un jornalero relataba; 
"Me vine a Cu=uapa II hace siete afios. Los señores para 1os 
que trabajo ~e prestar6n un solar donde vivir y un pedazo de 
tierra donde sie-bro -aíz~ yuca, ca-ote, y rruta1es ?ara co
~er. ·Hace poco -e regalar6n la tierra. Ahora truabien ~rabajo 
en las Coapañias constructoras ~ues mucbas veces ya no hay 
trabajo en el jornal•(entrevista efectuada en ~ayo de 1980). 

Actualmente loa pob1adores enfrentan dif Íciles condi-
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Cuadro 37 

PRODUcros BASICuS • %UE CULTIVAN y üOHPRAN LOS EJIDA~ARIVS-·
~jido Cu~uapa II de Cunduacán, Tao. 1980. 

Producto No. de ejidatarios que No. de ejidatarios 
lo oroducen. aue lo clomor•• 

Maíz .3 9 
Frijo1 o 12 
Huevo 6 6 
Arroz l. 11 
Cacao 1 l.1 
Leche 1 l.1 
Verduras 1 lJ. . Por productos básicos se entiende l.os productos principa--
J.es de la cauasta básica de las fw;¡¡ilias del. ejido. 
•• Del total de 16 encuestaaos, 12 contestaron 1as ~reguntaJ 
referentes a consu~o y ali~entación. 

Fuente: Cuestionarios aplicados en el ejido. l.980. 

ciones de vida. La -ayoría de 1a pob1aci6n vive en casas con 
techos de pa1ma, paredes de guano y oisos de tierra. S61o un 
campesino tiene letrina, los de-ás no cuentan con ninguna c1!:. 
se de servicio sanitario ... razbn por 1a cuál. se presentan con!!_ 
tantes inCecci~nas intestinales y dolores de cabeza que l.os 
padres de f¡¡miiia se explican por la conta~inaci6n de Pe-ex 
y la falta de drenaje J agua potaoJ.e. Así ta-bién, existe un 
aJ. "º indice de auaentis-o escolar ante la nece.sidad que los 
padres tienen de incorporar a sus hijos en las faenas agríe~ 
las, en promedio el rendimiento escolar es bajo y los ~aes
tros de la escuela del ejido lo atribuyen a 1a aesnutrici6n 
de los niños. 

Este breve penara-a da cuenta deJ. daño irreversible ea 
la agricultura, apreciánaose ca-bios importantes en la condi
ción de cJ.ase de los productores ~ercantiles que evidencian 
p~oces~s de deseo-posición social y pro1etarizaci6n. 

l 



Organización campesina rrente a Pe-ex. 

En rorma breve ~ebe-os señalar la escasa partici~~ción 
organizada de l.os cjitarios ante l.as asctividadeJ de Pemex que 
con sus múl. tipl.es a.f"ectaci·Jnes y daños han trans.t"oronado l.as a.s_ 
tividades econó-icas y social.es del. ejido. 

Los ca-pesinos ven a l.a expl.otacióa petral.era co-o aj~ 
na a sus intereses.,. ellos dicen " •• todos esta-_os a..f'ectados por 
Pe-ex, nos paga por -itad, nunca reconoce tOdos l.os d'años y 
-enos l.as tierras norgue son del gobierno rederal. Aunque peR 
tenecemos a la Liga de co~unidades agrarias no nos ayudan, p~ 
es los funcionarios (de la Liga de C. A.) ·tienen -ucha a-is
tad con Pe~ex. Actual~ente tene~os un grave proble~a: se tra
ta de que a l.00 -etros de l.a escuela pasa una l.Ínea de gas y 
quere-os que J.a escuelr: se construya en otro lado, pues a.Si 
nuestros hijos corren un grave pel.igro". Estas pal.abras re-
1'.'le.jan claramente l.a fal.ta de pl.ani.ficaci'ón por parte de l.a 
e~presa para explotar la ri~ueza petrolera, 1a cuál ha pues-
to en grave pel.igro a l.a pobl.ación que habita al.edaña a l.as 
instalaciones, ade-6.s de haber sui'rido la.-. 9erdida de sus -e
dios y f"or-.as de vida. 

La l.ucha de estos ca-pesinos ha sido por l.o regul.ar 
en ror-a individual y cuando Pe~ex reconoce las arectaciones, 
casi aie-pre son retribuídos en ~orma inoportuna e injusta. 
En io/?7 se ind..,,,niz6 a 63 ejidatarios con un mil.ión.de pesos, 
según inro~ación proporcionada por ~l CODIRET, de esto 7 ios 
ca~pesinos dec1a.ran haber recibido única~ente cien ~il pesos. 

Las arectaciones causadas por líneas son pagadas a e~ 

da ejidatario de acuerdo 
Óegociaci6n y ante esto, 
no conocer la J.egisJ.ación 

a sus condiciones particulares de -
ios ca~pesinos van en desven~aja al. 

y estar l.os tabul•dorea q_ue fijan 
1os p ecios por debajo de su valor co-ercia1. En ~uchas oca-
cianea el co~isario ejidal se ha arrecido a intervenir entre 
Pe~ex y los arectados para conciliar, aunque recibe una •co~,!. 

sión " por parte de t:uncionarios para que aquel.l.os acepten el. 
~onto de la inde-nización. Las arectaciones causadas po~ inlJ!! 
daciones no son reconocidas en la -ayoría de los caso!: .. Pe-ex 
sólo reconoce que iie los l2 -eses del a~o 7 3 son ~nundaciones 
de~ivadas de la exp1otaci6n oetrolera. La respuesta a 1a pe-



tici6n colecti?a para la reconstrucción del dren Cucuyu1apa ha 
sido el silencio (desde 19?? solicitan una solución). 

Cansados de su situaci6n, algunos ejidatarioa se han 
agrupado y han realizado aJ.gunas •tapasn(l) en ~orma colecti• 
va, sin embargo han sido pocos sus resul. tados, .,a !J.Ue carecen 
de una cohesión y organización que ies per...ita en ~oz-a perm.!!_ 
nen.te "!antener su lucha y así l.ograr "1ejores c.?ndicones para 
todos. En estas condicioned, Pe~ex ha logrado i~ponerae reco
nocieo::.o en .ro~a parcial. las a..t"ectacionea, retrazando las ia. 
de~nizaciones ~ pagando con tabuladores obsoletos. 

En con:tusión, la e~plotación petrolera en Cu"!uapa II 
a.f."ectó la p=oducción básica, disminuy~ndo sencible~ente las -
tierras dedicadas a la agricultura y acelerando notable-ente 
la desinteg=aci6n econó-ica de las ra-ilias ca-pesinaa y el -
proceso de proletarización, aJ. forzar a los ca-peai.noa a vi.n~ 

cul.arse al trabajo asalariado agrícola e inddstrial. para ase
gurar su subsis~encia. 

Al i~~aJ. que en otros ejidos de la zona, la falta de 
servicios ~édicoaysanitarios entre otros., esta presente a 
pesar de que P~ex tie~e varios años de exp1otar la riqueza 
petrolera de la región. El e-pobreci~ien~o es la constante 
del ~odo de vida de la población a pesar de los años de auge 
y del relativo au-ento del ;il.ve~ ••1a.ria1 de la región. 
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-nencia de los principales cultivos. 1950-;" 
l.960 y 1.970. Reror-a, Chis. 44 
CLasi.ficación de las tierras dedicadas a 
pastos y praderas cultivadas. l97v. cun-
duacán, Tab. y Reror-a, Chis. (has.). 47 
Precios del ganado en ~ie y precios -edi-
os rurales del -aíz. ttexico. l.971-19'78. 53 
Indices de agostaaero: Ha/ unidaaes ani~a 
lee. Ch~apas y T~oasco. 196U, 1970 y 19C:llJ. 58 
Hato va=uno total. 1950. 1"960, 1970 y 
1980. Tsoasco y Chiapas. (~iles de cabezas) bO 
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15 Existencias ae ganado vacuno por tipo 
. de tenencia de .La tierra. 1 <j'/0. Munici-
pios de Reror~a, Chis. y Gunduacán, Tab. 63 

lb Existencias ae ganado porcino por tipo 
de tenencia de la tierra. Cunauacáa, Tab. 
y Re1·0,,..,a, Chis.1950, ·1960 y .L970. 65 

1? cr~dito gana~ero eje!>'°ido? cotal y en los 
·ejidos. Taoaaco. 197~. <.-iles de pesos y 
hectáreas). 69 

18 Producción de crudo a nivel nacional, zo 
na sur y Distrito petrolero ae Co-aica1= 
co. 1970-19eu. (-iles de bar~iles). ?4 

19 Inversión pú~lic~ e~ Taoasco. 1965-1977-
(-illon"s de pesos y porcentajes). ?5 

20 Partici,ación del sector petrolero en la 
econo-ía: Algunos indicRdores. 1970-19~1. 
(tasas porc«n cuales) 78 

21 Producción de aceite y gas por ca-po y ~ 
nicipio en Tabasco y Chiapas. Junio de 

22 

2.3 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

l<JBO. 8J. 
Gas n3tural: ?rociucción y perdidas: 1970-
1981. (~illones de pi~s cúbicos diarios). 87 
Transporte Ductal en la región Tabasco-
Chiapas. 90-<J4 
Tabasco: Superficies cosecha..:!.as de algunos 
granos básicos y cuitivoa de plantación. 
l<j60-1980 (has. y tasas anuales de crec.).103 
Organizaciones ejidales y de pequeña pro 
piedad, agrícolas y ganaderas, No. de has. 
y _No. cte recla;rtacj.cines a Pe-ex -por acti-
v:tdades p;_·incipal:es. :-rayo de 1984.Ref'ori>ta 
Chiapas. · 109 
PoOlación total de la localidad de Ctlll-
duacán, Tab. l921-l91:::SV. lll 
Pol:::.ación cota.L, rural y urbana. Mun. ae 
Ref'or~a, Chis. y Cunduacán, Tab. l9ou, 
1970 y 1930. (Porcentajes). 115 
Tabasco~ Poolación econo~ica-ente activa 
por e5tra to d.e ta-a~~o de las localidao.es 
según ra-a de actividad econó-ica. J.9é!O • .,117 
P.t:A total y por ra-a de accividad. 1950, 
19601 1970 y 1980. Reror-a, Chis. y Cun-
.iuacé.n, Tab. (Po'°cantajea). ll~ .. ·. 
Evolución de los salarios -íni-os en la 
zona 104 1964-1980. 122 
Personai de ~e~ex en la ~egión Eaoasco
Chiapas po: tipo de cuncrat~ción. 1)70-
1982. l2'J. 
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32 

33 

34 

35 

36 

3? 

Tit:ul o Pág. 

Poo1ación de Las siguientes cabeceras ~u-
nicipales. 1970-1900. (No. de hab.) 12~ 

Indicadores sobre el nivel ae vida de la 
población de los -unicipios de Refor--a, 
Chis. y CunduacáR, Tao. 1970-1980. 
Pob1ación econó-ica-ente activa en la -
agricultura según grupo de ingres .a. 1970 
19o0. Refor-a, Chis. y Cunduacán, Tab. 
Estructura produc~iva por ejidatario an-
tes (1965-1.Y'/U) y despues de la presen-
cia de Pe-ex (19~u). Ejido Cu-uapa II. 
Superficie pro--edio dedicada al cultivo 
de -aíz por ejidatario: antes y después 
de Pe-.ex. Ejido Cu-uapa II. 
Productos Básicos que cultivan 
los ejiáatarios. Ejido Cumuapa 

_...:,....:; 
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