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PRESEMTACtOM 

La presente lnvest1gac1dn se desprend16 de la particip.scl6n de los au

tores en una serie de estudios evaluativos realizados durante 1984-86 por-

el Gobierno del est.ldo de Tabasco en la zona Usi.mac1nta; particularmente en 

8 de las 34 comunidades, que en esta reglón, fueron designadas Centros Int~ 

gradares. 

Como producto del conocimiento de estas localidades y de una serle de

facll ldades que pennitfan ahondar en el estudio de la polftica de desarro-

llo Centros Integradores, fue posible la realización del presente estudlo;

el cual tiene un enfoque distinto a los realizados en la D1recclón de Edu~ 

cl6n Superior e Investigación Cientffica (D.E.S.I.C.) del Gobierno del est_! 

do, lnstltuc16n encargada de los estudios mencionados. 

Agradecemos al Dr. Enrique Canudas Sandoval, ex-áirectü• rlc l~ DfSIC.

por el apoyo brindado; asimismo deseamos expresar nuestro aprecio y agrade

cimiento a la H.C. Cristina Hartfnez ~.orales por la direccl6n de este estu

dio y sus amables observaciones. 

Finalmente agradecenDs a los campesinos de las comunidades estudiadas

la confianza y calidez con que nos permitieron adentrarnos en su fonna de-

vida. Aunque al querer difundirla nos enfrentamos, tanto en la zona de es

tudio, como en la misma Facultad de Ciencias Polft1cas a las trabas que nos 

1m;xine ese mal de nuestro tiempo: la mentalidad administrativa burocr4tlca; 

que pennea aún en este ámbito universitario dallando y anquilosando su su--

puesta capacidad de conocimiento y lucidez. 
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INTRODUCClOH 

El actual gobierno federal ha implementado una polftica nacional de d~ 

sarrollo que busca dar pautas al desarrollo regional en los estados del in

terior de la RepGbllca mediante dos grandes lfneas de estrategia: la reord~ 

nación econ6m1ca y el cambio estructural. 

Asf, de acuerdo a los objtttlvc~ del gobierno federal para la zona sur

este, el actual gobierno del estado de Tabasco ha puesto en marcha una polf 

tica estatal de desarrollo que trata de integrar al Tabasco desarrollado de 

la zona petrolera, llamada Regí6n Grljalva y al Tabasco marginado de la Re

gi6n Us\.r.lec1nt~; pretendiendo romper asf con la supuesta duaiidad de su de

sarrollo. 

En este marco se ha dise~ado para el S~blto rural de la entidad la es

trat.,g1a de de~~rrollo Centros Integradores, como una medida tendiente a -

aglutinar comunidades dispersas de acuerdo a tres criterio.. b~;~::o~: !"'hla

ción, territorio y producción, mediante la transfonnación de ciertas locall 

dades que, debido a sus caracterfsticas geogr~flcas, económicas. polftlcas

y so~iales puedan llegar 4 cnr.,crt1.-.;e en centros directrices de las princl 

pales actividades tanto de la propia comunidad como de las aledaftas, buscan 

do asf generar el desarrollo local y regional. 

Esta acc16n estatal adquiere particular importancia en la región este

del estado, conocida como reg16n Usl.ttlacinta (o de los Rfos), debido a la -

dispersi6n de sus núcleos de población y por el aislamiento e incomunlca--

cl6n que provocan las frecuentes inundaciones y falta de meóios de comuni--
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cación; lo cual se traduce en problemas de producc16n y comerc1a1izac1ón -

que repercuten en un alto fndice de marginación. Sobre esta problemática-

incidirt el Plan Hormativo de la región Usunacinta, que contiene las direc

trices del Proyecto Centros Integradores; el cual debe entenderse no como-

un programa estatal aislado, sino que responde a una polftica de desarrollo 

regional irrnersa en una polftlca ::l!s i!mp11a de desarrollo nacional. 

Con el fin de investigar en detalle esta ¡>elftica regional, la presen

te Investigación se realizó en ocho de las 34 localidades designadas como -

centros integradores de la reg16n Usl.rnaclnta, siendo éstas: Cuauhtérnoc, Ig

nac1o Allende y Francisco I. Madero en el municipio de Centla; Chablé en el 

municipio de Emiliano Zapata; Monte Grande en el municipio de Jonuta; El 

Arenal y San Elpidlo en el munic1pfo de Balancán y Us\.llll!cinta en el munici

pio de Tenosique. 

Oesde c1 p:.:.~to ~ff vista teórico este trabajo busca explicar cómo en -

Tabasco no existe una dualidad en su desarrollo, sino que éste rcspor.:!e ~-

una sola estructura capitalista del subdesarrollo; en la que para el desa-

rrollo y avance del capltalis""l dentro del estado de Tabasco han sido fun-

c1onales las regiones marginadas en tanto sus habitantes representan fuerza 

de trabajo disponible como ej6rcito de reserva; siendo asf, parte inherente 

de d1cha estructura. 

De esta manera el estudio del prob1ema que aquf nos interesa, busca 

teórica y empfricamente desentraftar las contradicciones existentes entre el 

modelo de desarrollo oficial y las caracterfsticas especfficas del creci--

mf enta de la región Us\Jllacinta. 

' 
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Para este fin fue necesario el an!lis1s de las caracterfsticas geogr!

ficas e hist6rico-culturales de la zona, con el objeto de establecer un 

diagn6stico de su realidad actual; ya que pens1W11os que la manera en que CO_!! 

fluyen las relaciones eOJn6micas con el determinante sociohist6rico es lo-

que da un carácter particular a cada una de las poblaciones designadas Cen

tros Integradores, dando pie a una pluralidad cultural dentro de la misma-

regi6n del Usi.rnacinta y por lo tanto, matices diferentes que determinan su

particular fo~ de integraci6n al desarrollo capitalista. 

En cuanto a las t&cnicas y recursos ~leados en este estudio, se per

maneció ZO dfas en cada localidad; donde se aplicó una encuesta por mues--

treo en 538 casos, cuyos cuestionarios se aplicaron de manera aleatoria a-

los jefes de fa:nilia ejidatarlo;, minifundistas y paquel\os propietarios, 

en cada uno de los Centros Integradores estudiados. Asimismo durante el 

trabajo de campo se realizaron entrevistas y observación participante para· 

lelamente a la obtención de material gráfico para la conforwac16n de un au

diovisual (que es parte y exten~iú¡; .::lé~ ¡::-e~er.te ~~tudlo), el cual tiene C.Q. 

mo objetivo dar a conocer las distintas conúlclonE> de vida y trabajo de 

las comun1dades aquf estudiadas, dado el vacfo Informativo que sobre el p~ 

yecto Centros Integradores existe en la zona, además de que se presenta una 

carencia total de prensa escrita, limitada recepción del canal 7 de la T .'I. 

estatal y la radio comercial, lo cual restringe aún rr.ís una posible infonn_! 

ci6n hacia los habitantes de esta región del estado. 

En relación a la metodologfa aplicada, cabe precisar que se partió de

la siguiente premisa: no se puede analizar a los Centros Integradores como

comunidades aisladas, sino que debe tenerse pre~cnte G\11! se encuentran in--
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mersas en una región con condiciones geográficas. soc1oecon6m1cas y cultur_! 

les especfficas y en un contexto estatal e hist6r1co que detenn1na las ca-

racterfst1cas de su desarrollo. De aquf que la primera parte del presente

estudio ana11ce la dependenc1a estructural como caracterfst1ca del desarro

llo del estado de Tabasco. para lo cual se parte de una concepc16n del des_! 

rrollo del país del que ::.e desprenderSn las caracterfst1cas h1st6r1co-es--

tructurales del desarrollo de Tabasco y el origen de la conformación de la

estructura econ6rn1ca de ia 1·.:giór. !.!::.:."!'~Cinta. 

El capftulo 11 presenta una resefta hlst6r1ca de la evolución económica 

y soc1odemográfica de la reglón Usumacinta, en la que se ofrece una vls16n

general de lo que ha sido y es la situación existente en dicha región; con

el fin de comprender las cond1c1ones sociales y productivas de esta reg16n

en su conjunto. 

El tercer capftulo abarca la v1si6n monogrifica de las 6 comun1dades-

deslgnaé~s Centros integradores elegidas para nuestro estudio, ya que µúf-

sus caracterfst1cas ejempl1f1can la heterogene1dad de la reg16n. En estas

monograffas primeramente se describen de 11\Gnera gcr.eral las caracterfst1cas 

del mun1c1p1o en el q¡;¡¡ ~e ubica el cP.ntro Integrador analizado, deten1énd.Q_ 

nos en la h1stor1a de las local1dades para co111pninder las relac1ones soc1o

econ6m1cas, culturales y n1veles de bienestar que se presentan en cada una

de ellas. 

El cuarto capítulo se avocari al planteamfento de contrad1cciones en-

tre el modelo de desarrollo oficial (planteado en los Planes Hac1onal y Es

tatal de Desarrollo y Plan Normativo de la reglón Usumacinta) y las caract~ 



- vf -

rfsticas especfficas del crecimiento de la reglón Us1111acf nta; finalmente se 

desglosan las conclusiones obtenidas a lo largo del presente estudio. 



CAPITULO 1 

TABASCO. LA DEPENDENCIA ESTRUCTURAL DE SU DESARROLLO 

l. Concepci6n del desarrollo mexicano 

2. caracterfsticas histórico estructurales del 
desarrollo de Tabasco 

3. Origen de la o:infonnaci6n de la estructura 
económica de la reg16n UsU1111c1nta 
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1. COICCEPCIOH GENERAL DEL DESARRCl.LO HEXICAHO 

Hacia la dl!cada de los SO's del siglo XIX.los pafses desarrollados de

Europa (Inglaterra, Francia y Alemania) y'E~tados Unidos adem!s de Jap6n -

Iniciaban un proceso de transicl6n econ6llllca, 0 ,donde el capitalismo de libre 

concurrencia Iba dando paso al proceso de concentrac16n ccon6mica que dada 

lugar a la fase Imperialista, cuya dinámica 1~11caba la concentrac16n de-

capital en grandes monopolios. Esta sltuacl6n llev6 a la disminución de la 

tasa de Interés en dichos pafses provocando la necesidad de incrementar su

c.'lpital fuera del ~mblto local, buscando asf mercados mundiales y materias

primas (de las que carecfan y requerfan dadas las nuevas necesidades provo

cadas por la modernlzacl6n tec:nol6gica) para obtener cree! entes volúmenes-

de produce! ón. 

A finales del siglo pasado los monopolios de estos pafses establan en

tonces una lucha por la lnvenl6n de capital en mercado fuera de sus front~ 

ras, encontrando condiciones propicias, entre otras reglones, en México y -

otN>s pafses de Lattnoaméricd; estos pafses c~recfan de Industria propia -

que generara un mercado Interno para poder desarrollarse, por lo que otor-

garon facilidades a los inversionistas foráneos. Esto, aunado al gran des~ 

rrollo del capital financiero que se daba en el contexto mundial, favoreció 

la exportación de capitales monopolistas y el uso del oro como patrón de 

cambio internacional, lo que permitió a estos paf ses no Industrial Izados in 

sertarse en la esfera del mercado mundial. 

Partiendo de la premisa que wsln mercado intemo no puede haber caplt!_ 
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lisllt;)•1 , eo~rendemos que en Latinoamérica al existir (en la Epoca de la e,1!. 

pans16n de capitales) relaciones mercantiles y formas pr1mitivas de acumul.! 

ci6n de capital y al haber, por tanto, una ausencia de industria local que

fuera el IOIOtor dinamizador de su mercado interno y de un proceso econ6mico-

capitalista propio, ser& precisamente la industria extranjera -fundamental-

mt:fltc ;;;üno¡¡c1i:ta- la QIJIJ convierta la economfa de estos pafses de su fase-

mercantil a la capitalista. 

El capitalismo en América latina se afianza por lo tanto, como modo de 

producción dominante, que determina la orientación del desarrollo de nues--

tro pafs, en la coyuntura mundial de !nielo de la fase imperialista y con-

la expansión del mercado internacional; de manera que se desarrolla un mer-

cado interno eon un crecimiento desigual, deficiente y subordinado respecto 

al mercado lllllndial, afianz&ndose las deformaciones estructurales, caracter.! 

zadas desde ahora por las leyes del desenvolvimiento capit.ali>ta, dando 1u-

gar al capitalismo del subdesarrollo, asf llamado por Alonso Aguilar: "bajo 

el capitalismo del subdesarrollo el mercado interno sienpre es, ademb de--

interno, un l!'ercado internacional, esto es, abierto al -exterior, una parte-

Integrante, podrfa decirse, del mercado mundial ... es decir, mientras el 

mercado interno se internacionaliza, el capital internacional se interna o

internaliza en el corazón de las economfas atr~sadas• 2 . 

De aquf que el subdesarrollo latinoamericano nace con el ca~italismo--

como una estructura social concreta caracterizada por un crecimiento dese--

l. AGUILAA, Alonso. "Capitalismo, mercado interno y acll!1ulaci6n de capital". 
México: ed. Nuestro Tiempo, 1981, p. 9. 

2. Ibídem, p.p. 66-67. 
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quilibrado e inestable que condiciona todo su proceso económico, por lo que 

no es un desajuste pasajero ni una etapa de transición que pueda superarse

ª través de polfticas temporales proyectadas para alcanzar el desarrollo. 

Para cou.prcr.dcr el origen part1 cul ar de h conf'onnaci6n del subdesarr.Q. 

llo en Mfu<ico se debe partir del desarrollo del mercado interno ·Y del estu

dio de la acumulación origínar1a de capital en nuestro pafs. 

Si bien durante la Colonia se habfan llevado a cabo despojos en las -

propiedades comunales, es esencialmente a partir de 1856 con la República -

Liberal y la Ley Lerdo que se inicia el proceso de acumulación originaria-

de capital, al acabar con el monopolio improductivo de latifundios eclesi&~ 

ticos; los que al ser adquiridos por la naciente burguesfa terrateniente,-

permite que se pueda introducir la inversión pn:iductlva de capitales en --

esas grandes extensiones de tierra hasta entonces improductivas. Asf, las

viejas relaciones mercantiles inician su transformación en relaciones capi

talistas de producción, que llegan a consolidarse como dominantes a finales 

del siglo XIX, sin que esto quiera dec1r que haya desaparecido el sector -

Cam¡JElsino mercantil slw~le. 

En 1876 Porfirio Dfaz al iniciar su mandato continúa la lfnea del li-

beralismo económico como factor tendiente a consolidar el desarrollo capit_! 

lista iniciado propiamente desde 1860. En este momento las relaciones de -

producción que determinaban el rumbo del pafs (dentro de los sectores de C..Q. 

municaciones y transportes, minerfa, industria y comercio) adquirfan un ca

rScter propiamente capitalista, mientras que los menos Importantes inicia-

ron su lenta desaparici6n como sectores no capitalistas, aunque aún hoy pe!. 
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sisten algunos de sus rasgos dentro de la estructura del subdesarrollo mex.i 

cano. 

El escaso desarrollo de la infraestructura tEcnlca y de comunicaci6n,

el a1slam1ento y el sistema de alc&b.llas obstaculizaban por tanto la a~li.!_ 

ci6n de la producc16n, el desarrollo del capital mercantil (en manos del n,! 

ciente grupo de comerciantes), la diversificación Industrial y le emp11a--

ci6n del capital financiero~ asf, para lograr el Impulso de estos factores

se requerfa de la lnvers16n de capitales, misma que al contar con el escas_! 

slrno apoyo interno de la burguesfa nacional, propició la polftlca de apert_!:! 

ra y protección a la inversión extra"jcra; situaci6n ~ta que favoreció al

capital monopolista extranjero durante las tres décadas del porf1r1smo. De 

esta manera dichos capitales determinaron la dln!mlca de la economfa nacio

nal a través de las inversiones en el sistema bancario, la minerfa, ferrOC,! 

rd 1 e~ :t ~IJri <:ul tura (con productos de exportac Ión: caf~, cacao, a 1 god6n ,-

va lni 11 a, etc.) ahond&ndose la situación de dependencia respecto al exte--

rlor. De manera que ya hacia 1910-11 existfan en el pafs 170 empresas que

funcionablln como sociedades an6nlmas, las cuales tenfan un capital conjunto 

de 1,650 millones de pesos; de éstas, 139 ~staban controladas por el cap1-

tal extranjero, lo que representaba el 170, ejerciendo de esta manera el--

control directo de la siguiente forma: 
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IMVERSION DEl CAPITAL EXTRANJERO EH RAMAS 

PRODUCTIVAS OURAKTE El PORFIRIATO 

PRODUCTO CONTROL Y PARTl PAlS CON IHVER S DE 
ClPACIOM EXTRAR SIOH AAYORITA::- IHVERSIOH 
JERA SOBRE El éA. RIA 
PlTAl 10TAL (%f 

Petróleo 100.0 Inglaterra 60.8 

M1nerfa 98.2 E.U. 81.0 

Electricidad 89.0 Inglaterra 78.2 

Industria 86.0 Francia . 54~2 

Bancos 78.5 Francia 45~7 

Ferrocarrl les 52.9 Inglaterra y 61.8 
útados Unidos 

Agrl cultura 95.7 E.U. 66.7 

El Estado bajo la polft1ca liberal Impulsó asf el proceso de acianula-

c16n y reproducci6n ampliada de capital al penn1t1r, adem~s de la lntroduc-

cl6n·de capitales, el despojo d;i tierras a c11mpeslnos con el fin de permi-· 

tir al capital extranjero y a la naciente bur9uesfa nacional agroexportado

ra la concentraci6n y explotación de los recursos agrfcolas y minerales y-

desarrollar la red ferroviaria; haciendo posible, por tanto, la integración 

de un mercado nacional con un car&cter ya propiamente capitalista; originan· 

do la generalizac16n de la propiedad privada y la concentración de tierras

en unas cuantas manos por un lado, y por otro, la confonnaci6n de grandes-

masas campesinas, despojadas de su tierra, en fuerza de trabajo altamente-

explotada; contradicciones profundas que derivaron en el estallido revolu--
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cionario de 1910. 

L• revoluci6n de 1910 de acuerdo con Roger Bartra 3, desvi1rf1 el pro-

ceso de desarrollo C1Pita11st.a de la vfa "junker", en donde se va dando la

transfonnaci6n de la economfa terrateniente en una economfa ~resarial ca-

pitalista a travfs de la evolución interna del latifundio, a la "vfa mexic!. 

na", forma particular de la vfa farwer del des1rrollo capitalista de la --

agricultura. La vfa fanner es el camino por el cual se aniquilan la econo

mfa terrateniente y relaciones de servidi.nbre a travfs de un 1110vimiento re

volucionario, confonnando la pequel\a propiedad en el c~;desaparec1endo-

asf las antiguas formas comunales y sel'>oriales de propiedad. 

La particularidad de la ªvfa mexicana• radica, pues, en que al tlanpo

que la Revoluci6n y _la Refo.,... Agraria liqutdan el latifundio y el peonaje, 

desarrollan por otro 11do a la burguesfa rural; mientras que el Estado mex.!. 

cano requiere controlar el desarrollo capitalista en el agro para evitar -

los estallidos de descontento que conlleva la 1ntroducción dei capitalismo

en el campo; en tanto que despoja a los c1mpesinos de sus medios de produc

ci6n. que los induce a un proceso de prolctarizacl6n o descampeslnizac16n. 

De aquf la necesidad de proteger al sector no capitalista para asegu-

rar el desarrollo pacffico del sector capitalista. Para este fin se ha va

lido de una medida econ6mica y polftica: el reparto de tierras ejidales. -

Colchón amortiguador de esta crisis de expansi6n capitalista. 

3. BARTRA, Roger. "Estructura agraria y clases sociales en México". México: 
Serie Popular Era, 1984, p. 18. 
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la existencia de resabios precapitalistas dentro de una sola estructu

ra (de desarrollo desigual y canbinado) retarda, deforma, obstaculiza, hace 

lento el desarrollo hacia la etapa de capitalismo avanzado, confonnando una 

fonnaci6n socioeconl5mlca de capitalismo del subdesarrollo. Ya que: •en ca-

da formaci6n concreta hay un mado de producción dominante y, sobordinado dl 

recta o indirectamente a él, fonnas o residuos de sistemas de producc16n--

hist6ricamente anteriores que, por múltiples razones no han sido totalmente 

destruidos o, cuando son nuevos aún no han logrado Imponerse al sistema lm

perante•4. 

La estructura agraria mexicana presenta una serie de contradicciones--

internas que s61o pueden entenderse a pattir de la relación de dependencia

y desigualdad que se establece con el mercado mundial de pafses Imperialis

tas y particulannente con los Estados Unidos despuEs de la Segunda Guerra-· 

Mundial, momento en el que surge una nueva forma de Integración al mercado, 

ya que es necesario Impulsar el nuevo desarrollo Industrial. 

Asf la articulación entre la agricultura ~exlcana y el i~erialismo se 

desarrolla a través del mercado, ya que la desigual cornposlci6n orgánica 

del ~apltal agrfcola mexicano provoca la transferencia de plusvalfa de nue_i 

tra economfa a los pafses desarrollados a través del tn4rcado, mediante la-

burguesfa de estos pafses; donde el mercado Internacional fijará los pre--

clos de los productos agrfcolas nacl anales constituyéndose asf un proceso

de intercambio desigual. 

4. AGUILAR, Alonso. "Heterogeneidad estructural, capitalismo y subdesarro-
llo" en Orfgenes del subdesarrollo. Colombia: ed. Plaza & Janes, lg82,-
p. 189. 
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Este 1ntercamb1o des1gual se man1flesta as1mlsmo al Interior del cap1-

tal1~ del subdesarrollo, al darse una transferencia de valores del sector 

aercant11 simple hacia el cap1tallsta. Transferencia que adquiere nuevas -

fonnas de explotación ya que se manifiesta como una lmposlc16n por parte del 

sector capltal1sta como sector dominante. 

La existencia de residuos del :::odc de produccl6n mercantil s1mple, -~ 

Inherente al desarrollo capitalista del agro mexi ano, obstaculiza que el--

primero logre desarrollar rasgos pien4llwnta c~pl~llst~s; puesto que sus --

contradicciones internas (por ejemplo la atomlzacl6n de las unidades de PI'.!!. 

duccl6n que lmp1den el desarrollo tecnológico) son producto de dicha artlc.!!. 

1ac16n. 

Por tanto • .•. la extrema fragmentacl6n y evidente pobreza de esas ex

plotaciones podrfa pensarse que se trata ..• de una agr1cultura "trad1c1o---

nal", ..• que permanece al margen del mercado ... pero la aparente "no part1-

c1¡;oc16n• y el ,...,1 supuestamente pas1vo e 1rrelevante que se asigna a los--

productores m1s pobres no son, por un parte, reales ni est~n. por otra, co

nectados o al margen del proceso de acumulacldn de capital; tales producto

res son necesarios aún Indispensables al sistema y especialmente al mercado 

de trabajo, y no constituyen una estructura econdmlca aparte que se desen-

vuelva CQn su propia lnercia·5. 

Por otro lado al penetrar el ca pi tal lsmo a las comunidades de economfa 

mercantil simple, produce una descomposición del camoeslnado que se man1---

S. AGUILAA, Alonso. "Capitalismo, mercado interno y acumulac16n de capital", 
p. 114. op. cit. 
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fiesta en un proceso de proletarizac1ón o b1en de pauper1zac16n no proleta

ria. 

S1 b1en a part1r de CSrdenas el Estildo Hex1cano se afianza como el d1-

rector y rector de la actividad común que busca la ef1cac1a productiva me-

dfante la conc1lfac1ón social, se ha favorecido a part1r de la d~ada 50-60 

~ las ZO""~ de mayor modernf zac1ón agrfcola a través de la 1ntroducci6n de

capital monopólico en el sector privado del agro y de los apoyos de la pol.!. 

t1ca agrfcola estatal prec1samente en aquellas zonas mSs desarrolladas y d~ 

dicadas a la producción de mater1as pr1mas y productos de exportación tales 

como Veracruz, Puebla, S1naloa, Sonora, Baja Cal1fornia Norte y Tamaulipas. 

De tal forma que se relegó el apoyo estatal a la producción ejidal, -

ahondando el estrechamiento de su capacidad productiva que ob11ga al campe

sino a arrendar su tierra, lo que ha llevado al m1smo a proletartzarse. H.!. 

c1éndose trabajador asalariado, en ocas1ones, de su propi4 t~~rra ü h1cn 

buscando alternativas fuera del ej1do como es el caso de la migración a las 

ciudade~ o la bósqueda de trabajo en los Estados Un1dos. 

Esta s1tuac1ón se ahondar~ en la década de los 70's deb1do a que la -

cr1s1s del cap1tal1smo mundial y las caracterf~t1cas propias del capitalis

mo del subdesarrollo en Méx1co tales como su dependenc1a con el exterior,-

su frSg11 estructura de producción, pequenos pred1os con poco cap1tal, pro

dujo una crisis aguda en el sector agropecuar1o que provocó la suspensión-

de exportación de los principales productos agrfcolas y pecuarios, origina.!!. 

do la cafda de la producci6n agrfcola y el aiinento del desempleo rural y de 

la inflación. En este marco se da nuevo impulso a la polftica de la Refor-
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.a Agraria prCllll)Yiendo la legitimación de los distintos tipos de tenencia -

de la tierra como una medida de control sobre el campesinado, peniitiéndose, 

sin Elllbargo, que grupos capitalistas hagan uso extrajurfdico de las tierra~ 

de pequeftas propiedades. buscando 111antener la tendencia de acwnulaci6n de-

capital en el pafs, afianz&ndose la ~laci6n del capitalismo monopolista--

de estado con los capitales privados. nacionalH y extranjeros los que de-

tenninan en la actualidad el desarrollo de la estructura productiva, con -

lo cual los propietarios de pequei\as parcelas tienden, cada vez mis, a del.!t_ 

gar el uso de sus tierras en aquellas manos, acentu&ndose su car!cter de -

asalariado con tierra. 
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:Z. CARACTERISTICAS HISTORICO-ESTRUCTURALES DEL DESARROLLO DE TABASCO. 

La f'onnac16n social tabasquella ha tenido un desarrollo histórico basa

do en la evoluc16n de su producción, lo cual ha detennlnado su proceso re-

gional de acumulac16n de capital y su actual estructura socloecon6mica. 

Durante el porffrfato, el proceso productivo tabasquerlo se basa en el

sector primario y particularmente en la economfa agrfcola, donde el 37% de

la producc16n era de tipo cjidal y comunal dedicada al autoconsumo mediante 

el trabajo f'amilfar, el resto era manejado por un pequel\o grupo de hacenda

dos y concesionarios (espa~oles en su mayorfa radicados en Tabasco) que se-

dedicaron a la agricultura cooercí.sl y ex¡.1otacl6n forestal, dcstin;:id;:i ;:i la 

exportac16n hacia Eurt>pa y Estados Un1dos 6 ; y que ocup<lba corro mano de obra 

precisamente al sec~r ca~sino en condiciones de explotación. 

De -nera que conviven un sector mercantii i.impic c011 ,..; 1r.clpler.'ta --

sector capitalista, el cual logra conf'onnarse gracias a su relación de de-

pendencia con el mercado internacional. 

"Esta situacl6n se da, pues, con la expansión de los mercados de los -

pafses industrializados a finales del siglo XIX, con lo cual Tabasco se CO.!!. 

vierte en una fuente de abastecimiento importante de materias primas: cuero 

de ganado, café, cacao, ca~a de azúcar, tabaco y frutales entre los que de~ 

tacarfa el pl4tano, asf como la explotación de resinas (caucho y chicle) y-

6. TOSTADO, Marcela. "El Tabasco porfiriano". Villahermosa: Gob. del Estado 
deTabuco, 1985, p. 35. 
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maderas preciosas y tint6reas. 

Asf, al iniciar el siglo XX el comercio exterior se hallaba en manos-

de compaftfas norteamericanas y espal\olas, cuyas ganancias salfan fntegrainen 

te del pafs, impidiendo el proceso de formación de capitales locales y la-

cllllpl1ac16n de la capacidad productiva. 

Ouranlc es~ pri:::::l"e etaP' Tabasco perm<1neci6 aislado del resto del -

pafs, ya que la única infraestructura de comunicacl6n era la destinada al-

comercio exterior, a través de la vfa fluvial. Esto contribuyó a la poca-

importancia que tendrfa el estado en el contexto econ6mico nacional de la -

~oca (cuya relevancia se limitaba a su car6cter exportador), a la vez que

detennin6 una de las caracterfstlcas del comercio interior: ul • .•• qua las

mercancfas de otros pafses n?sultaran aún m!s accesibles que las naciona--

les•7. 

Es por ello que el mercado interno se llmlt&ba a unas cuonlo~ Cüiüi ~ 

merciales de propietarios, fundamen~lmente es~lloles, que provcfan de toda 

clase de artfculos suntuarios de 1mportaci6n, a la ntducida oligargufa lo-

cal; m1en~r4~ que el resto de la poblac16n se abastecfa de los productos de 

primera necesidad, principalmente a través delºlntercamblo, dado que en es

te sector predominaba la produccl6n para autoconsumo, asf como la produc--

ci6n familiar atesanal y la escasa monetarlzac16n de la economfa, producto

de la ausencia de una Industria diversificada (que se limitaba a la fabrlc!_ 

7. TOSTADO, H. op. cit., p. 80. 
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ci6n de puros, cigarrillos, azúcar, aguardiente, aceites y jabones). 

Paralelamente a la explotación des~edida de los recursos forestales,-

el gobierno local b1.1Sc6 la diversificación de la economfa, cubriendo la de

lllilnda norteamericana de productos tropicales (frutales y especialmente el -

p1!ter.o ~t5n}. E~ a~~ ~ hac1a 1906 se in1ci~n los pr11"'.!ros e:::b.:>rque~-

de frutos regionales hacia Galveston (E.U.) por parte de la Southern Steam

and lmporting Co., de tal fonna que de esta fecha a 1915 las exportaciones

de p1'tano crecieron sostenidamente. 

La Revolución Mexicana en su periodo de in&s alta actividad polftica y-

la Primera Guerra Mundial provocaron algunos tropiezos en las exportaciones, 

y ser4 en 1920 que se logre una estabilidad comercial y hacia 1g30, con es

te producto, "el oro verde", Tabasco vi vi rh una nueva etapa de economfa de 

enclave, donde la comercia11zacl6n y trinsportac16n fu;iron acaparadas por-

les compal\fu norte ... ricanas Southem banana Corporat ion y Standard Fru1 t

and Ste..ship, entre otras8 . 

Durante este periodo de economfa de plantaciones coexistfa una econo-

mfa mercantil. El reparto agrario en la región no tuvo la dimensión que en 

el resto del pafs, ya que el sistema de hacienda era mucho mb reducido que 

en otras zonas del territorio nacional: con una superficie de 23% y con un-

valor de la producción agrfcola del 19.4% mientras que, por ejemplo, San -

Luis Potosf tenfa una superficie de hacienda del 94% con un valor del 74%9. 

a. MARTIHEZ ASSAD, Carlos. "El laboratorio de la revolución. El Tabasco ga
rrid1sta". México: Siglo XXI, lg84, p. 96. 

9. Cfr. !bid. p.p. 120-121. 



- 14 -

El escaso valor de la tierra tabasquefta se debfa a la existencia de grandes 

zonas de selva aOn sin desvastar o bien qia pe~necfan inundadas la .. yor

parte del ai\o, lo que las hacfa inadec\Mldas para una producci6n efectiva.-

Origin¡ndose ex>n esto un menor acaparamiento de la tierra que en otros est_! 

dos. Sin embargo internamente persistfa una gran cantidad de tierra en ma

nos privadas y extranjeras que fueron parc1a1inente afectadas C{)n la cscasa

dotación; de aquf que el gobernador Totn&s Garrido Canabal mis que interesa..!: 

se en la dotación de tierras, buscaba que la regi6n se orientara en un sen-

tido l!llllPresarial. 

Es asf como: "El proyecto antiolig&rquico de Garrido no exclufa -mas-

bien completaba- la creación de un enpresari o moderno, organizador de la-

producci6n, Innovador tEcn1ex> y puritano, capaz de propiciar la lntensifi~ 

ci6n y/o diversificación de la producción a fin de desencadenar un proceso

de acunulac16n creciente de capital. Los trabajadores, por supuesto, apor

tarfan toóo ~Y üif¡,¡¡;r~c •.. pare 1e ~~11zacl6n de dicho proyecto• 10• 

De esta manera, el fomento a la agricultura, ganad1rfa e industria da

rfa las bases a la estabilidad económica, mediante la fonnaci6n de coopera

tivas cuyo transfondo no era impulsar el traba o colectivo de inanera socla-

11 zante, sino cumplir un programa empresarial' con fines de acumulación de-

capital. 

Entre 1937 y 1945 se presenta la primera crisis platanera debida, por

un lado, a los da~os causados a las plantaciones por las plagas "mal de Pa-

10. MARTINEZ ASSAO, C. op. cit. p.p. 119-120. 
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namá" y "sagatoka" y por otro al inicio del reparto agrario, que al afectar 

propiedades bananeras privadas, dieron origen a los ejidos plataneros; los

que al quedar descapi tal 1 zados, sin experiencia mercant i 1 y con fuertes pr_!! 

blemas fltosanltarlos no pudieron sostener la produccl6n; asimismo las or!@_ 

n1zac1ones existentes para la venta de la fruta que venfan trabajando efi-

c1entemente, fueron derogadas por la ley general de sociedades cooperativas. 

Paralelamente, en esa época varios pafses centroamericanos estaban de

nuevo produciendo grandes cantidades de plitano que unidas a la de Héxico,

saturaron el mercado estadounidense originando la sobreoferta. La expropi!_ 

ci6n petrolera se auna a estos factores, propiciando el retiro de las com-

panfas norteamericanas, dando origen a una reorientaci6n de la producci6n-

hac1a el mercado nacional. 

Como resultado de lo anterior el gobierno estatal Inicia nuevamente,-

en 1946, el fomento a la agricultura tropical (cultivo de cacao, cana de -

azocar. la copra) y la genad~ría t.üvlna, o:i::o nt.:e'/as actividades de export~ 

ci6n (ahora hacia mercados nacionales) desarrollados por los propietarios-

de grandes extensiones. 

Ser& a partir de la década de los cincuenta que Tabasco se integra al

resto del pafs gracias a la construcción dol ferrocarril del sureste y la-

carretera del Golfo, lo que dar& ple, a la expansión de la ganaderfa exten

siva ya que el estado tendrfa el papel de abastecedor del mercado interno-

al proveer de carne de menor calidad (en tanto no cubrfa los requisitos de

calidad del mercado mundial de exportaciones) al Distrito Federal y Valle-

de México que vlvfan una creciente industrialización y urbanización, sustJ. 
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tuyendo asf a los estados del norte, cuyo ganado de alta calidad era desti

nado al llll!T"Cltdo estadounidense. Lo cual era el resultado del nuevo papel-

que México jugaba en los cambios de la d1visi6n internacional del trabajo-

de estos arios. 

En este cis..""IO per1odo a pesar de un gran nC'lllero de obras y planes de-

desarrollo entre los que se encuentran el Plan Chontalpa, rescate de t1e--

rras de ia cuenca del Grijal~e ~iantq 1~ construcc16n de la presa Malpaso, 

construcción y amp11ac16n de las vfas de COl!lunicacUin, apoyos de asistencia

tEcnica, des1110ntes de tierras, rnecanizac16n, etc., la agricultura inanifies

ta una tendencia decreciente y la pérdida de importancia relativa en cuanto 

a su participación en el producto interno bruto (PIB) originada por la, ah9_ 

ra, relevancia de la ganaderfa. 

La producción de cult1vos b!sicos por ser una actividad de alto riesgo 

y poco redituable a los 1nvers1onistas pr1vados fue promovida por el gobie.r_ 

no estatal dentro del sector ejidal y m1n1fundista, de~tinindose b!sicamen

te al autoconsi.no. Sin embargo en contra de estos intentos oficiales, en--

1960 la ganaderfa va aianentando su particlpac16n privada y ejidal, presen-

tando una elevade ta5a de crecimiento del orden del 4.81: en 1960-70 contra

el 1.7~ en el sector agrfcola en el miSlttl peri'Odo, tendencia que se acentaa 

hasta la dEcada de los ochentas, teniendo la ganaderfa privada mayor rendi

miento productivo sobre la ejidal 11 . 

11. Censo agrfcola, ganadero y ejidal. Háxico: S.P.P., 1970. 



- 17 -

El avance de la ganaderfa capitalista sobre la agricultura provocó -

igualmente la cafda de la tasa de productividad con una reducc16n en el ª!!! 

pleo rural dedicado a actividades primarias, provocando el a1111ento del de~ 

empleo y subempleo en el sector ej1dal, acentu.lndose una polarización de -

este sector con respecto al privado. 

Paralelamente durante el periodo 40-60 se inicia, por otro lado, la--

confonnaci6n de la Industria de transfonnac1ón y las manufacturas, lo cual-

1mpulsa el desarrollo de sectores urbanos m!s amplios, co1nc1dentemente con 

el inicio y evoluc16n de obras en materia de Infraestructura hidriul1ca y-

comunicaciones, se inicl11 el periodo de la expims1ón do la Industria de la

construcción y ramas colaterlaes. 

OarS un gran impulso al sector 1 ndustrhl el , 1 nielo de la explotación-

potro lera a fines de ia décodo de io~ d11cwr1ta~ y pr1nc1p1os da lo:;; ¡o:;;cr.· 

ta. Con lo que se abren nuevas expectativas laborales para la poblac16n--

tabasquena, 111ls11111s que fracasaron ya que lo Industria petrolera, al reque-

rir fuerza de trabajo calificada, absorbió un mfnim> de mano de obra local, 

con~ratando personal for&neo. 

Como resultado de lo anterior se incrementó la población inmigrante--

sobretodo a partir de 1970, donde pasa de 51 mil 278 personas a 90 mil 831-

en 1980; es decir, hubo un incremento del 77.34%. Con lo que a su vez se-

amp116 la población económicamente activa dedicada al sector servicios (del 

17% en 1960, al 27% en 1980); mientras que el sector primario se redujo del 

70% en 1960, al 54% en 1980. 
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Madific~ndose asimismo las relaciones intersectorlales entre la agri-

cultura, la industria y los servicios de tal fonna que para 1980 el comer-

cio y servicios representaron el 461 del producto no petrolero de Tabasco-

Y 6.7 veces más que el del sector manufacturero. Mientras que las activid.! 

des agropecuarias conforman el 3.61 del PIB estata1 12 • 

Por otra parte se re9lstr6 una desigual distribuci6n en el Ingreso, -

dSndose los fndices m~s elevados en los grupos vinculados a las actividarles 

petroleras, incremenUndose el camino entre la oferta y demanda de alimen-

tos, agudlz~ndose la tendencia del est4do como Importador de éstos y expor

tador de materias hacia el mercado nacional en detrimento del mercado inte.!: 

no regional, provocar.do un alto costo de la vida. 

En conclusi6n, las actual~ caracterfsticas estructurales de Tabasco--

son resultante de una crisis agrfcola que se viene arrastrando desde antes-

de la dk;ada cie io~ i"C';, ::¡:;:: fue ¡ig1.llilzada por el auge petrolero y que al-

convertirse en eje fundamental del desarro11o capitalista tabasqueno, exa-

cerba las contradicclone~ ya existentes, lo cual conforma un cambio cualit.! 

tivo en el desarrollo hi st6ri ca-estructura 1 tabasquefto. 

12. Cfr. eaTRAN, José E. "Petr61eo y Desarrollo". México: Centro de Estu-
dios e Investigación del Sureste. 1985. p.p. 116 a 143. 
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J. ORIGEN DE LA CONFORMACIOH DE LA ESTRUCTURA ECOHOMICA DE LA REGIOH USIMA

CIHTA 

La regf6n del Usumac1nta se encuentra ubicada en la parte oriental del 

estado y confonnada por los municipios de Balanc4n, Centla, Emiliano Zapata, 

Jonuta y Tenosique, ocupando un poco menos de la mitad, 42 (10,427 km. 2 ),-

de 1a superficie territorial del esudo. 

Desde fines del siglo XIX fueron las monterfas chtcleras yla explota-

ci6n de maderas preciosas las que le dieron a la regi6n Usi.nacinta su inci

piente i~rtancla econánica en lo que fueron los campamentos chicleros; --

asf, el Gnlco vfnculo comercial era atravesando la selva en recua de mulas-

o en cayuco a través del rfo. 

Los campamentos chlcleros ejercieron r..m importante Impacto econ6mico-

que i111Puls6, originalmente y de manera incipiente, el desmonte de superfi-

cies considerables de selva que se destinaron para potreros, los que m4s--

tarde, darfan lugar.hacia 1950, a una ganadcrfa extensiva de t:cvfnos; asf-

como tambiln se dedtcaron a la siembra de mafz y frijol, a fin de abastecer 

precisamente a las monterfas y luego a otros mercados regionales. 

La produccl6n de chicle y de maderas preciosas tenfan como única sali

da el puerto de Frontera hacia el mercado estadounidense y el palo de tinte 

de Campeche se transportaba a Europa desde principios del siglo pasado. 

Sin embargo, como ya se dijo en el inciso anterior, fue sobre todo hacia 

principios de este siglo (1920) con la dlversificaci6n creciente del merca

do mundial, que Tabasco serfa convertido en una economfa de enclave dado -su 
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carScter abastecedor de plStano a nivel internacional. 

Las tendencias del tipo de desarrollo de las plantaciones bananeras -

exigieron que amplios espacios geogr!ficos de selva tabasquena, principal-

mente de la región Grijalva y otras cercanas a Villahcnnosa que estaban co

municadas con ella fluvialmente, se destinaron al cultivo del pl,tano, cuya 

producción, hasta el ar.o de 1940 en que se despl(J1'B ei mercado, ar" cnntro-

lada por firmas norteamericanas y enviada por el puerto de frontera. 

A fines del siglo pasado Villahermosa era el principal puerto de esta

do a pesar de localizarse a casi 100 km. tierra adentro de la desembocadura 

del Grijalva; fue asf COlllO • ••• de 1885 a 1886 un c1W11bio en el curso del Me~ 

calapa disminuyó considerablemente el caudal que flufa hacia el Grijalva,-

y en 1902 la erupción del volcfin Santa Marfa (en Guatemala) provocó azolva-

miento por úq;6sltc d: 1~~ !ft<'tPrias expulsadas por el rfo. Frontera fue 

sustlt~endo a Villahent\Osa coco puerto de Tabasco, hasta que sob~vlno, al 

rededor de 1940, el desplome del comercio bananero• 13. 

Todo lo anterior ayuda a explicarnos cómo 14 ttstructura productiva del 

estado y de la reglón usunaclnta ha obedecido, a los requerimientos de mere_! 

dos extraregionales o extraestatales en expansión, junto a mercados 1nter--

nos regionales de poca importancia, propicl!ndose la dependencia de la eco

nomfa del estado y de la reglón respecto a dichos mercados. Actualmente,-

estos mercados son principalmente la Ciudad de México y el que se ha desa--

13. GOHZALEZ PEDRERO, E. y CAMPOS, J. "Tabasco, c!l Ida planicie, hlineda ri
queza". México: S.F.P. p.p. 51-52. 
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rrollado en la región Grijalva de Tabasco. 

La estructura agrfcola y ganadera de la n!gión Usunac1nta responde a-

las caracterfsticas del capitalismo del subdesarrollo mexicano planteadas-

en el inciso l de este capftulo: grandes plantaciones de productos tropica

les de exportación y sobrctndo ~~pllas extensiones para una ganaderfa come.r. 

cial, conviven con una agricultura minifundista de autoconsuno. Esto no ha 

sido sólo el resultado ml!1:ánico de f~ctor<>~ cl1mittcos, ffslco-geográficos

exclusivamente, sino que ello ha obi!<lecldo fundamentalmente a la manera es

pecffica en que históricamente el estado y la reglón tardfarnente se tntegr_! 

ron al desarrollo comercial capitalista mundial, dentro de una redefiniclón 

de nuevas divisiones mundiales e lnter-regionales de trabajo, como resulta

do de las necesidades de act11tulacl6n de capital de los mercados europeos y

norteamericanos. 

De e~t!! manera y ante las necesidades crecientes de productos agrope-

cuari os por pilrte de los mercados forineos que se abrieron aún ...&;, ¡;en 1e -

Integración del estado al resto del pafs por la vfa del ferrocarril y más--

tarde por la carretera del golfo. provocando que las extensiones para los-

potreros ganaderos se fueren ensancha™fo; todo ello a CXJsta de la selva t~ 

pical y de la pequella agricultura de subsistencia que al\o CXJn al\o se dirige 

mis hacia el minifundio. Este proceso se acentuó aOn mSs a partir de 1950-

hasta 1980, afio en que la superficie ganadera en el estado aWlll!ntó de 

220,000 a un millón 500 m11 14 . 

14. Cfr. Censo Agrfcola, 6-nadero y Ejldal. op. c1t. 
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La zona Us~c1nta se ha caracterizado durante las Glt1mas tres déca-

das porque su act1v1dad económica fundamental ha s1do la ganaderfa extensi

va. La actividad petrolera no provocó en esta regi6n las transformac1ones

que se presentaron en el resto del estado, pero sf dio lugar a un matiz di

ferencial de la estructura product~va de la reg16n Us~'":'~c1ntJ respecto a -

las demás zonas de Tabasco, ya que su auna su aislamiento, incomunicaci6n y 

dispersión de sus nOcleos de poblac1ón, adernás de la 04ja densidad demogr4-

f1ca de ésta, como se analizarS en el siguiente capftulo. 



CAPITULO Il 

"LA SITUACION ECOOOHICA Y SOCIODEHOGRAFICA 

OE LA REGION USl.J'IACINTA (1970--1983)N 

l. An611s 1s soc1 odemogrHI ro 

2. Sit.uac16n de la agricultura y ganaderfa comer
cial en relac16n con la economfa del estado 
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l. AKALISIS SOClOOOOGRAFICO DE LA REGIOtl 

La regi 6n Usinaci nta se caracteriza por ser la parte m.ís despoblada -

del estado de Tabasco, con una población predominantemente rural, d1spersa

en reducidos núcleos y en su mayorfa, dedicada a las actividades agropecua-

rias. 

La evoluci6n de la estructura poblacional est6 vinculada al desarrollo 

de la estructura económica regional y sus relaciones con el resto del esta

do y con el mercado internacional. 

A principios del siglo XIX se constituyeron pequeños asent~T>ientos º!. 

9anizados bajo formas de propiedad colectiva y trabajo de la tierra, dete_r 

minadas por las relaciones ccon6cnicas de autoconsla!IO, herencia de su pasa-

do prehisp4n1co. 

En el siguiente cuadro, las c1 fras reflejan la estructura soc1 odemo9r.! 

fica producto de esta historia. 

I. REGION USUMACIHTA. KILOHETROS CUADRADOS, POBLACION 
TOTAL Y RELATIVA EH RELACION CON El ESTADO, 1980. 

24 661 
2 098. 10 
3 237.87 
1 101. 44 

743.66 
3 254.54 

LA REGl<Jl 10 426.61 
U NTE: nuar o Estad st có e 

estadfstica, 9eograffa 

062 961 
38 299 
37 099 
18 639 
17 147 
53 778 

' 
ENS DAD DE 

POBLACION 
(HA8. X l(H2) 

43 
18 
12 
17 
23 
17 

P B 
CION REGIOHAL
RESPECTO AL TO 
TAL DEL ESTADO 
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En los datos anteriores podemos constatar que de 1,062, 961 habf tantes

que tenfa el estado en 1980, sólo habitaban en la regi6n Usumacinta el ----

15.51: del total estatal. 

En esa fecha la regf6n tenfa una densidad de poblaci6n muy baja por--

kilómetro cuadrado (17 hab. por 1<m2), que comparada con la densidad estatal 

(43 hab. por lan2 ) que t11111bién es baja, en relación con otros estados de la-

república, se eivdencia que la r.~yor ~ürtc de l~ ~blaci6n rlel ostado de T! 

basco se concentra hacia la región Grijalva y de la Chontalpa y se ecentúe

el car!cter poco poblado de la reglón Usunacinta. Esta caracterfstica po-

bl acional de la región no es resultado de un proceso social y econ6mfco re

ciente, sino que ello ha sido asf desde los orfgenes de la historia derrogr! 

fica del estado. 

ARO 

19Jo 
1940 
19SO 
1960 
1970 
1980 

11. POBLACIOH DEL ESTADO Y DE l;A REGiOH USUMACIHTA 
(1930 - 1980) 

ESTADO REGI~ USU- J DE LA RE HAS~ X t:M2 
(TOTAL) HACIHTA (TO GIOH RES-::- LA REGIOH 

TAL REGIOÑf PECTO AL--
ESTADO 

224 023 38 585 17.2 3.7 
285 630 46 551 16.3 4.5 

361716 sg 736 16.4 5.7. 
496 340 80 652 16.2 7.8 

768 377 123 127 16.0 11.8 

1062 961 164 962 15.5. 15;8 

·'·. 

FUENTE: Censos Generales de Población de 1930 a 1980. 

Erl 
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Del cuadro anterior se puede inferir que la reg16n Usumacinta ha teni

do una baja densidad de poblacf6n (habitantes por kilómetro cuadrado) y que 

a pesar de COlll¡lrender el 42% del territorio del estado. s6lo ha habitado en 

ella, desde 1930 hasta ol dfa de hoy, menos de la quinta parte (un fndfce-

constante del 16% aproximadamente) de la poblac16n tabasquena. El estanca

~fento dsnogr~ffco ha sfdo, pues, el signo de la reg16n Ustn1acfnta en la CQ 

yuntura del fu,;rte crecimiento h1.111ano, renovador de energfas y utilidades--

de la regi6n Grfjalva. 

Es importante sel"aalar tambián que en la regi6n, asf como en el resto-

del estado, siempre ha predominado la poblac16n rural y la poblacf6n urbana 

ha tenido bajo desarrollo, segOn observamos en el siguiente cuadro: 

AM 

193) 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 .. 

III. PO,BLACIOH URBAMA Y RURAL, REGIOH USlMAClHTA 

1930-1970 (S) 

TOTAL URBAHA (%) .RURAL 

38 585 24.S 75.4 

46 551 23.S 76;4 
<·,:·,.;-,' 

59 736 26.9 ... :.':73~o; 

(S) 

,. 

80 652 29.3 .. \<;c,;i . 
::;r,~~.: 

123 127 35.2 62;3:; 
'·"-';:\.'·'' 

164 962 30.7 

FUENTE: Censo General de Poblaci6n, Ofrecc16n General de Es°tadfstfco, 
S. P.P. 1980. CONAPO. 
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La predominancia de la poblacl6n rural como caracterfst1ca reg1on.1 se 

evidencia por la gran dispersión de sus habitantes y por la presencia de '"!. 

ducidos núcleos de población aislados, dlspe~sos y con escasos medios para

comunicarse entre sf y con las cabeceras municipales. El grado de atomiza-

cl6n de esta población la podeinos apreciar en el siguiente cuadro, donde la 

gran 1114.Yorfa de las localidades -299 de un total de 371 en la reg16n, es d,!l. 

c1r. el 70.61- fluctuó entre un rango de 1-99 a 100-499 habitantes en 19&.l. 

IV. NUCLEOS DE POSLACIOH EH El ESTADO Y EN LA 
REGIOM USUl"ACINTA POR (AAHG-0) HlJ'IEROS DE 
HABITANTES QUE LOS INTEGRAN, 1980. 

RANGO ESTAOO REGIOH DEL USUMACINTA 

1- 99 163 09 

100- 499 757 21D 

500- 999 325 so 
lüúO- ¡~ l.f l 14 

2000- 2499 13 1 

3000- 4999 10 3 

5000- 9999 6 1 

10000- 14999 e 2 
----·-..... ----

FUENTE: S.P.P., X Censo General de Población y Vivienda 1980 Tabasco, 
Ml!xtco (27) cuadro 1, p. 6. 

En la reglón, para 1980. sólo habfan seis nacleos de poblac16n que re

bas1b&n los tres mil habitantes, de los que sólo uno (6alanc6n) estaba en-

tre el rango de SDOO a 9999 habitantes. 
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La gran dispersión de la poblaci6n, que adem!s posee poca o ninguna -

capacidad de c~ra, hace que esos grupos padezcan un aislamiento geogr&fi

co y todas las consecuencias de la falta de carreteras y otras vfas de co~ 

nicac16n. Todo esto como rasgo propio de una economfa extravertida, poco--

D1>netar1zada y predom1nanteinente rural, donde los mercados mlntlsculos y at_Q 

cizados no conforman precisamente un aJnPllo marcado regional interno ni por 

tanto las relaciones comerciales necesarias para crear arnplias redes de ca-

De un total de 6212 km. de carreteras que para 1983 habfan en el esta

do, s61o el 21.31; (1325 1an2) pertenecfan a la regi6n Usumaclnta del que, --

como veremos en el siguiente cuadro, de esos 1325 IJn., sólo el 37.5: cst&-

pav1mentada, otra parte est& revestida (el 50.41) y hay 160 lan. de terrace

rfa, es decir, 121 del total re<:¡tonal, lo que representa una mfn1ma propor-

ci6n del total estatal. 

V. TIPOS DE CARRETERAS: ESTATAL Y REGIOKAI. (1983) 

(Km) TOTAL PAVIMENTADA REVESTIDA TERRACERIA 

ESTADO 6212 2537 2475 1200 
BALA!ICAN 514 276 223 15 

' CEHTLA 244 102 21 121 
E. 7.APATA 121 57 57 7 
JONUTA 138 - 137 1 
TEllOSIQUE 308 _g 230 __!§. 
TOTAL REGION ____ !~§ _____ 497 668 160 
------------- ---------------- ------------- --------------
1 DEL TOTAL 2i.n 19.61 271 1.n ESTATAL 

FUENTE: Anuario Estadfst1co de Tabasco, 1984. COPLADET. 
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La presencia de esos m1n0sculos y dispersos núcleos poblacionales es-

casamente comunicados por toda la regi6n, penniten entender que la estruct_!! 

ra económica de ~ta no se caracteriza por la existencia de un amplio y só

lido mercado intraregional, sino por un buen porcentaje de esta poblaci6n-

c¡ue percibe poco o ningún ingreso monetario, por lo que no confonnan una dS 

lll!nda efectiva que pudiera scrvi r como catalizador y dinamizador de otras--

oct1vidüdc~ ee!lrl'5!!ifc~~ de la regi6n. 

1950 

1960 

1970 

¡;oo 

VI. POBLACIOH ECONOHICAMEHTE ACTIVA E INACTIVA 
DE LA REGIOH USl.MAClNTA (1950-1980) 

17 489 

23 259 

33 027 

51 5~ 

(,;) 

47.9 

40.5 

45.6 

43.3 

19 411 

33 977 

38 459 

67 550 

H. 

52 

59.4 

55.5 

56.7 

FUENTE: S.P.P. V y X Censos Generales de Poblaci6n y Vivienda, 1980. 

Tabasco pp. 68-70, 131. 

Desde 1950 hay una clara tendencia a crecer -en términos absolutos y -

relativos- en la poblaci6n económicamente inactiva, sucediendo lo contrario 

con la población econ6micamente activa, aún cuando ésta ha crecido en ténnJ. 

nos absolutos su importancia relativa se ha reducido en la región de 47.9%-

en 1950 a 43.)'1; en 1980. 

Esto quiere decir que cada vez hay un m~yor porcentaje de habitantes-

de la región dedicado a actividades de autoconsiano, creciendo el subempleo-
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y desempleo debfdo a que el aparato productfvo emplea, relatfvamente, poca

mano de obra en la regf6n. 

VII. POBLACION ECOIOMICAMENTE ACTIVA DE TABASCO 
Y LA REGI<JI US~IICTA, 1980. 

RAMA DE ESTADO REGIOH US\JCA-
ACTIVIDAD l CINTA (%) 

Agricultura 42.7 50.7 

lnd. de la construcc16n (1) 9.7 8.3 

Ind. de la construcción de PEMEX 3.7 0~5 ,· 

lnd. de la transforma el 6n 4.5 2.8 
" 

lnd. petrolera 2.8 0~1 
,' ·.•"· 

' Servlcfos (2) 32.8 33;2· 
' 

Otros 1.9 1.8 

FUENTE: CONAPO, Estudio SoclodemogrHfco del Estado de Tabasco 
(Versión f'reiiminarj CwJr'u 5.15. 

(1) Incluye la PEA ocupada en la construcción de obras rurales, 
de vivienda, de equipamiento urwr.o y de comunicaciones. 

(2) Incluye la PEA ocupada en: gobierno, educación, comercio e!_ 
tablecldo, comercio ambulante, tranSP,Orte, turismo (hoteles 
y restaurantes) y servicios domésticos. 

En el cuadro anterior se puede observar que la mayor parte de la pobl!. 

clón económicamente activa (PEA) de la reglón; 50.71 está empleada en las-

actividades prirna-las, agrfcolas y ganaderas y por otra parte el 33.21 la~ 

ra en el sector terciario o de servicios cuyas ramas se especifican al pie

del mismo cuadro. 
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Por lo que se refiere al sector primario, su actividad dada la escasa

tecnificaci6n y composición de capital, tiene una baja productividad y ren

tabilidad para el conjunto de la economfa regional. A pesar de ello se em

pleó poca mano de obra en tEnninos relativos o por hect.A:reas, pero dado su

car6cter predominante en la estructura regional, es el sector que porcen--

tualmente emplea m4s mano de obra en rel1ci6n a los d~s sectores del apa

rato productivo regional. 

Lo anterior nos puede llevar a entender por qué raz6n en la región la

proporci6n de poblac16n econ6micamentc inactiva es mayor a la ccon6micamen

te activa; ad~s de que los otros sectores -dado su car4cter incipientc,-

reducido y poco dinámico, aunado a la estructura minifll™llsta y de autocon

sumo- propician poca movilidad social y, por tanto, también emplean pota m!_ 

no de obra, esto se manifiesta en un crecien e desempleo y subemplco (56.n 

de la poblac16n inactiva para 1980}. 

Corno qui era que sea el sector primario es, en tEnninos de valor abso-

luto, el que !Ms participa en el ingreso total para la región; aunque esto

no sucede asf en relación con la economfa estatal en su conjunto, donde, en 

los Oltimos al\os este sector ha pasado a ocupar una posición subordinada y

minoritaria dentro de la composici6n del producto interno bruto (PIB} esta

tal, desplazada por el enonne crecimiento del sector industrial petrolero. 

Por otro lado el sector terciario de la reg16n, adem6s de que contr1-

buye poco en la creación de valor agregado para ld economfa regional en su

conj unto, ti ene una el ara tendencia hacia un cree 1111 I en to ctesmed ido en re la

ci6n a los dem4s sectores, convirti~ndose en una carga para el resto del---



- 31 -

aparato productivo de la reg16n, frenando el proceso de reproducc16n ampl1~ 

da de los otros sectores. Parad6jicamente ese sector resulta relevante, ya 

que es la alternativa de empleo para aquéllos que no se ubican en el sector 

pr1mar1o. 

El mov1m1ento de población proveniente de todas las partes del estado

(migrac16n intraestatal} se ha dirigido hacia aquellos municipios y reglo-

nes que nds se han visto favor~1dos o:in el acelerado crec1111iento petrolero 

de los últimos ar.os, sin C111bargo -ex>mo se ver& en el cuadro VIII- la migra

ción de los habitantes de la región Usunacinta hacia esos polos de desarro

llo petrolero ha sido de poca 1~rtancia. 

Asf pues, hacia el municipio de Cirdenas -que es a donde m.Ss ha emlgr_! 

do la población del Estado (33.si del total estatal)- únicamente el 14.7i-

provlene de la misma reg16n; Comalcalco y Hulmanguillo son los munlc1p1os-

G~ ~12•.en en iJq>Ortancia como receptores de poblaci6n estatal -13.5 y 11.6% 

del total de la migración 1ntraestatal respectivamente-, sólo rec1b1eron óe 

la reglón Us1.111ac1nta el 0.8 y l.li de sus 1nm1grantes, en ese mismo orden.

Hacia los demis mun1c1p1os prácticamente no emigró población de la región.

con excepción de Macuspana, cu-,os d!tos se pueden apreciar en el cuadro: 



DESTII() 
PROCEDENCIA 

Reg16n Usun! 
c1nta 

Resto del 
Estado 

i de la re-
g16n respec
to a cada mu 
nlc1p1o-des7 
t1 no y res-
pecto al to
tal estatal. 

VIII. E>llGRACION IHTRAESTATAL DE LA RfGIDH USUMACINTA EN SU RELACION 
CüH LA DEL RESTO DEL E:5T,;¡;Q (TVAAliDO COr;J GAS( 10 AAOS O t'J:~S 
EH SU RESIDENCIA ACTUAL). 

CARDE CENTRO COMA!. CUNOUA HUIHAN JALAPA HACUS HACA PARA! TACOTAL TEA 
NAS - CALC°O' CAN - QUILL°O' PAHA- JUcA SO - PA - PA 

236 2,458 88 363 128 1510 199 

• 

28040 16,685 11333 3991 9736 1115 6328 

0.8 

111. 1984. 

TOTAL 

4,982 
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En sfntesis. de 83,756 habitantes que se movilizaron dentro del Esta

do, salieron de la región Us1.111acinta hacia otros municipios 6S del total-

estatal, de los que en su mayor parte, se dirigieron hacia el municipio de 

Centro, Villahennosa, (2,458) y hacia el municipio de Macuspana (1,510). 

Es posible que este fenómeno se deba no tanto a la falta de comunica

ciones que no le permita salir a esta po~1vci6n, ~~no que aunada a esta in

COllluni cación es U la marg1 nación no sólo econ6m1ca, si no adanb en lb-minos 

culturales y educativos. Es la razón del ¡:.oco flujo de población de esta-

región hacia otras partes del estado que han ofrecido mejores expectativas

de trabaje y de vida, pero que significan desarraigo de sus orfgenes; ade-

~s esas expectativas requieren de una calificación de mano de obra, de una 

idiosincracia y cultura que no tiene esa población lllllrginal de la región -

Us\Slacinta. 

lo anterior explica, en parte, el que Tabasco se encuentre clasificoúú 

dentro de los niveles altos de marginación, cuyos indicadores podemos ver -

en los 2 siguientes cuadros. 

1 
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IX. VALOR DE LOS INOIC~DORES SEGUN ESTRATOS Df 1'11\RGINACION A NIVEL 
DE ZONAS Y NUCLEOS MARG!llADOS. 

mol CAOORES PARA El CALCULO NIVEL TOTAL DE ESTRADOS SEGUN NIVEL DE INDICES DE HAAGINACION NACIOffAL ZONAS Y- DE HAAGINJ\CION 
IWO.EOS-

MUY ALTO ALTO KARGINA-
DOS 

l. Bajos Ingresos de la 
PEA (X) 63.6 76. 7 77.4 75.0 

2. Sut-.... ~le-o (X) 19.0 21.4 19.7 25.7 
3. Población n.iral (t) 41.4 77.l 78.3 74.S 
4. Ocupación agrícola (t) 39.4 74.4 75.6' 71.7 
5. lncomun1 cac16n rural( X) 30.4 27.6 3th4' 21.4 
6. Subconsi..wno de leche (1) 43.3 73.2 ,• 

0 

:.79;'3 ~ .• 64.6 
7. SubconsOOIO de ca me ( 't) 55. l 77 ~7 " ::;, J9.'2}•.• 72.6 
a. SubconstJ1T10 de huevo (t) 44.6 60~3; e 64~_2/ 51.4 

40;3;;;; 
;_<~-"· 

.•,':·' ··; 9. Analfabetismo (t) 23.7 '·,.:,e:, 43:9 7 31.8 ·- •;_·-, 10. Población sin primaria 70.5 90~~- . 9h0 .. 88.9 (t) 
--11. Mortalidad general (por 10.l u~c . . i2;a 7.7 1000) 

12. riot'\.Ci1~:!.::::! pr-~Pi:colar 10.8 11;5 20.4 8.5 (por 1000) 1 
13. llabitantes por on~1co 1307.0 6,687:4"~. -·,7¡235,5 5,707.9 
14. Viviendas sin agua ent~ 38.9•' 66.:S " 67;8 62.8 bada (X) 
15. Hacl namlento (t) 69.l 83.2 1 

84.8 79.4 
16: Viviendas s1n electrlcj_ 41.l n.o 73.8 67.8 dad (t) 
17. Viviendas sin drenaje 

(t) 
58.5 84.8 85.2 83.8 

18. Población que no usa 6.8 16.5 21.l 5.7 calzado (t) 
19. Viviendas s1n radio n1 22.4 39.4 43.7 29.2 T.V. (%) 

Población Total 48225, 14'830, 10'281, 4'548, 
238 400 602 798 

Indice de marginación l. 9 4.3 -3.3 

FUENTE: COPlAMAR, "Geograffa de la Marg1nac1ón. Necesidades esenciales 
en México", Hblco: Siglo XXI, 2a. !!<!, 1983. p69. 70. 
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Los datos en cierta forma conffnnan lo que ya hemos analizado a lo la~ 

go de este trabajo y ad~s subrayan la~ consecuencias sociales derivadas--

de toda la estructura de producción y desigual distribución del ingreso que 

existe en la regi6n. Los indicadores sei\alan el bajo nivel de alimentaci6n, 

salud, vivienda y educaci6n para una mayorfa de la poblac16n regional como

lo podremos apreciar desglosadamente por municipios en el siguiente cuadro4 . 

X. INDICES DE KARGINACIOH POR 1-l\JHICIPIOS EH LA REGIOH USU
MACINTA {%RESPECTO A LA POBLACION DE CADA "'-IHICIPIO). 

H UN I C I P I O S (POR CIENTO) 
l lll I CADORE S BALA!! CEN EHIL ¡,;;;o JQl;UTA PROHEDIO 

CAN ~ ZAPATA REGIONAL 

Subcons. leche 64.2 67. g 53.8 57.6 60.g 

Subcons. carne 63.6 58.6 61. 4 76.8 65.1 

Subcons. huevo 34.3 62. 7 46.3 61.0 51.0 

A.~!1 f!t"!t~S"!') 29.8 23 .. Q 21 .. 0 32 .. S 26 .. 5 
Pobl. sin primaria 90.5 85.0 79.3 91. 9 86.7 

Mort. gral. p/mil 9.7 12.0 3.4 12. 6 9.4 

Mort. prees. p/mil 12.0 19.0 6.4 16.4 13.5 

Hab. por médico* 3136 8576 2200 3620 4383 

VIVIENDA 

- S;fn agua 83.1 69. 7 36.3 75.2 66.8 

- 1 y 2 cuartos 89.4 88.2 72.2 88.3 84.5 

- sin electricidad 88.3 68.9 50.2 76.9 71.0 

- sin drenaje 90.0 83.8 58.l 78.5 77.6 

Pobl. s/calzado 16.2 37. 6 14.4 26.1 23.6 

• Son números absolutos por médico. 

FUENTE: Presidencia de la República, Coplamar, Dirección General de 
Estudios Soc1oecon6mfcos. 

4. Es necesario aclarar que no se pudieron obtener datos de Tenosique. 
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Las condiciones alimenticias de la regl6n son precarias, donde se da -

un subconsLmlo de leche, carne y huevo; no habiendo culturalme~te alternati

vas que permitan a los pobladores de la reglón aprovechar debidamente los-

productos al irnentl clos regional es en beneficio de su nivel nutrlctonal. 

Por el lado educativo nos encontr11111os que un 26.6::: de la poblacl6n re

gional es analfabeta y un 86.7'1. est4 sin primaria completa. Los servicios

y condiciones de sus viviendas evidencian una extrema pobreza, prs~rtas -

condiciones de higiene y salud donde el 66.8'1. de ellas carece de electrici

dad, el 77.6'1. no tiene drenaje. 

Hay en la regl6n s61o un médico por cada 4383 habitantes y adem&s en-

condiciones en las que no todos pueden, ni tienen los medios -monetarios o

de comunl cacl ones- para recurrir a él. 

Casi un cuarU> de i• µob1~=16n ~n~~ descalza y se da una alta mortali

dad Infantil, sobretodo en niños lllénores de un al'lo por problemas gastroln-

testinales y respiratorios, derivados de malas condiciones higiénicas y de

ficiencias nutrlclonales. 

El proceso soclodemogr!flco hasta aquf d~scrlto ofrece un panorlllllll de

las condiciones de vida predominantes en la nigl6n Ustanaclnta, las cuales-

responden a la Interrelación del proceso productivo y económico que ha man

tenido ésta en relación al estado en su conjunto. 
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2. SllUACIOll ACTUAL DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA COMERCIAL DE LA REGIOH 

USt.t\ACllffA EN SU RELACIOH ClJH LA ECOHO!ilA DEL ESTADO (1970-1983). 

Refiriéndose al régimen de tenencia de la tierra en el estado, el Con

sejo Nacional de Población (COHAPO) afirma que en Tabasco, para 1980 " ••• e1 

43.18 por ciento era superficie ejldal, el 37.34 por c1ento correspondfa a

la p;:;:¡~ña propiedad, el 6 por ciento a colonias y el 0.1 por ciento era de 

propiedad comunal; en total alrededor de ZOO mil hcct~,...~s se destinan a la 

agricultura. En las tierras de propiedad privada en donde se encuentran 

las mayores concentraciones de tierra en detrimento de los mlnlfundistas,-

ejldatarios y solicitantes de tierra•5 . Todo ello en base a lnfonnes y ev~ 

luaclón de 1a Secretarí11 de ll;;ricultura y Recursos Hldriulicos en Tabasco--

(1977-1982) y en el cual se agrega que para 1970, dos mil 346 personas tc-

nfan cada una predios de ~~s de 100 hec~rcas. Es en el sector ganadero, -

predominante en la reglón Usumaclnta, donde la concentración de la tierra--

es mayor. 

La superficie de tierra cultivada de la región Us1111aclnta ha ocupado-

«Enos de 1a cuarta parte del total de hectireas cultivadas en el estado,--

comd se puede ver en el siguiente cuadro, por lo que la Importancia agrfco

la de la región es mucho menor que la del resto del estado. 

S. CONAPO, "Estudio Sociodemogr~f1co del Edo. de Tabasco•, (vers16n prel1-
min11T), Méxl co, 1984. 
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IX. HECTAREAS ClA..TIVAOAS EN EL ESTADO Y EN LA REGIOll USU
MACINTA (1970-1983). 

1970 s 1976 s 1980 s 1983 

Estado 162. 305 100 198,074 100 140.205 100 165,530 

Región 36,583 22.5 44,566 22.5 26,617 19 51 ,355 
Usl6!1aci nta 
------ -

FUENTE: Anuario Estadfstico de Tabasco 1984, Instituto Nacional 
de Estadfstica, Geograffa e lnfonn.ftica y COPLADET. 

% 

100 

31 

Si se toma en cuenta que para 1982 la superficie agrfcola estatal fue

s61o de un as del total del territorio del Estado y que de éste sólo un 22-

a 31 por ciento correspondi6 a la regió Usunacinta, se podri detectar la-

escasa importancia agrfcola de la reglón para la economfa del estado en su-

conjunto. 

Sin embargo es en este sector junto con la ganaderfa extensiva, donde

se ubica la mayor parte de la población regional, ya sea como poblac16n ec,Q_ 

n6rnicamente activa o debatiéndose en el desenpleo o suben~le<l, en condicio

nes de autoconsu:rc y marginación. 

De ese total regional cultivado en 1983 (31%) del total estatal culti

vado, el 55:1: (28,305 has.) se destinó al cultivo del mafz; 22% (11,254 has.) 

se dedicaron al cultivo del arroz; 12.5% (6,430 has.) en el municipio de -

Centla, al cultivo del coco; 5% (2,484 has.) en Tenoslque al cultivo de la

cafta de zúcar; 3.4% (1767 has.) al cultivo de frijol y el restante 2% al -

cultivo de cftricos y otros como el aguacate y el mango. 
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Es importante hacer notar• que sólo el 17.5% de la superficie cultiv_! 

da en la reglón es una agricultura de plantaciones con fines comerciales:

el coco en Centla y la calla en Tenosique. La producci6n de mafz, frijol y 

arroz se orienta fundamentalmente al cons\.llKI interno del estado y al auto-

conscino. 

En 1983 de un total de 1,248,912 toneladas que fue la producc16n agrJ. 

cola de plantaciones, granos altmen~icios y íruliiles en el c:;tado, la re--

gi6n Us1m1ac1nta sólo produjo el 16%, es decir 203,603 toneladas; es clara

la menor importancia agrfcola de plantación de la regi6n para el n!Sto del 

Estado. 

Lo contrario sucede con la agricultura dedicada a los branos b&sicos

en la región -80.4X del total cultivado en la zona- que represent6 para el 

mismo ano el sg.4% del total del estado destinado a esos cultivos, lo que-

destacl! l<i importancia n!lativa de la región como productora de esos bbi-

CXIS. 

En lo que se refiere al valor monetario de la producción agrfcola en-

1983, la región del Usunac1nta generó el 15.S: de un total estatal de 

8,498 millones de pesos. De este porcentaje generado en la reglón, el 

69% del total regional, lo ocupó la producción de mafz, arroz, frijol y el 

30% restante lo ocuparon el coco y la calla (productos de plantaciones) y-

en menor Importancia cftricos y algunos frutales. 

• Los datos citados a continuaci6n proceden del Anuario Estadfstlco de Ta
basco 1984. Ed. Instituto Nacional de Geograffa e lnfonnitica y COPLADET. 
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El 75% de la producción agrfcola total estatal proviene de plantacio

nes. es decir, 6.361 millones de pesos y de ese total la región Usimac1nta 

sólo aportó el 6.7%. 

El 25% restante de la producción agrfcola estatal o sea 2,137 millo-

nes de pesos lo ocuparon los granos bSsicos. De este total de granos la-

región Usisnacinta aport6 el 43% en términos de valor, o sea 924 millones-

de pesos. 

Hemos logrado inferir que a partir de 1970, los intentos por diversi

ficar la producción en la región no han faltado, pues la introducción de-

productos como ajonjolf, chile verde, ji tomate, cftricos y otros frutales

no deja de ser desdeñable, sin embargo esos esfuerzos parece que no han o!!_ 

tenido los resultados deseados. Por ejemplo a partir de 1973 se introdujo 

en Balancán y luego en Emiliano Zapata el cultivo de ajonjolf llegando a-

obtenerse cosechas de consideraci6n; sin embargo, la falta de mercados, -

transportes. créditos y otros apoyos propiciaron un decremento perllMnento

en ese cultivo, hasta desaparecer totalmente a partir de 1978. 

S1m11.:lr experiencia se obtwo ron <?l cultivo del chile verde que se-

introdujo desde 1976 en esos dos municipios, desapareciendo su cultivo pa

ra 1981; al igual que el jitomate en Em11iano Z1pata. que después de habe.!. 

se logrado cosechas importantes -600 y 900 toneladas en 1976 y 1981 respe.f 

tlvamente-. fue nula su producc16n en 1982 y para 1983 s61o se lograron --

120 toneladas para un valor aproximado de 2 millones de pesos. 

Se ha visto que por superficie cultivada. por las toneladas produci--
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das y por el valor monetario de la producción, la agricultura de la reg16n 

Usunacinta es de relativa escasa importancia para el total de la actividad 

agrfcola en su conjunto. A ello agregamos que el sector prlmar1o estatal, 

Onicamente contribuyó en 1980 con 3.6 por ciento -298.5 millones de pesos

del total del valor del Producto lntemo Bruto (PIS) del estado que fue de 

8344.4 millones de pesos para ese mismo al'lo. 

Como se observa en el siguiente cuadro, el acelerado desarrollo pet~ 

lero en el estado tra.nsfonn6 en pocos anos la composi ci6n del PIB estatal, 

asf como invirtió la importancia que los sectores primario, secundario y -

terciario jugaban en décadas pasadas y la que juega ahora. 

A..~S 

1940 

1950 

196.0 

1970 

1980 

P!B 
TI!!!>.!. 

116; 35 

331. 36 

763. 37 

1722.51 

8344.40 

XII. TABASCO: P!B rOR SECTORES, 1940-1980 
(HILLOHES DE PESOS DE 1950). 

s E c T 0.R E s 
-----------------------------------------------PR!HAR!O SECUNDARIO TERCIARIO 
A!ISQl,llTOS 1 ABSOLUTOS :r; ABSOLUTOS 

116.54 70 lD.18 6.2 39.69 

177.93 53. 7 22.44 6.8 130.99 

258.65 33.9 309.66 40. 6 195. 06 

253.93 14.0 303a83 ~7 .6 659. 75 

298.50 3.6 6767 .00 81.1 1278. 90 

~ 

23.3 

39.5 

25.5 

39.0 

15.0 

CUADRO TOTAL DE: Estudio SociodemogrHico del Estado de Tabasco. 

COltApO (Versión Preliminar). 

Es de notarse que el sector primario estatal vio disminuida su 1mpor-
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tanela relativa de 701 en 1940 a 3.6: en 1980 dentro de 1a composición del 

PIB del estado, esto se debió no tanto a un decremento absoluto en el sec

tor, sino a la v1rt1g1nosa y gran importancia que cobró el sector petrole

ro en pocos al\os. Cn!cl6 !Ms del 700 por ciento de 1970 a 1980 dentro del 

conjunto de la economf"a y de la composición del PiB estatal, mientras que

el sector primario creció a un ritmo mu,y lento, un 17.51 en ese mis100 pe-

rio..lo. 

Sin embargo y a pesar de esa disrninuci6n ~latlva del sector primario 

-agricultura y 9arniderfa- es la actividad ganadera, tanto en el estado co

lllO en ia reglón la que sigue teniendo mayar importancia dentro de las act.1_ 

vidades primarias; tanto por lo que se refiere a superficies de potreros.

como por unidades ffslcas y monetarias producidas. En comparac16n a las--

165 mil hect~reas que se destinaron al cultivo en 1983 en el estado con---

trastan el miiión 1 ;,,,;;lfo e:: he!:t,!...,.,. que se dedicaron a la ganaderfa ex

tensiva en 1962, destlnándosot en;~ gran mayorfa a bovinos. Casi la mitad, 

unas 700 mn hecUreas pertenecen a la re<Jl6n Usunacinta, en la cual hay -

unas 650 m1 l cabezas de ganado bovino, es decl r, 40% del total de un mi--

l 16n 650 mil cabezas que habfan en el estado para 1961. 

Buena parte del mercado del Distrito Federal es abastecido afio en afio 

por la producción ganadera de Tabasco, 57 mil toneladas en 1902 de 1 as que 

unas 24 mil son producidas por la reglón Usunacinta, generando un ingreso

de 11 mil millones de pesos en 1983 para el estado y 4,620 millones para-

la región. 

Podemos concluir, pues, que de los 8498 millones de pesos que 1ngr<?S!. 
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ron en el Estado por concepto de la agricultura en ese ano, el 16% corres

pondl6 a la reglón Usl.lllaclnta, y de los fngresos por concepto de ganado -

captados al estado, el 42% correspondió a la misma reglón. 

En prfmer lu9ar destaca la mayor importancia de la ganaderfa extensi

va de la reglón sobre el sector agrfcola también regfonal. En segundo lu

gar y a pesar de lo relativamente despoblado de la regfón (16% del total-

estatal) los fngresos ll'()netarfos do e-;os S'!c~n::; -5,97l mlilones de pesos

junto con otras partfdas federales y estatales de otras &reas, no benefl--

cian a los 165 mil habitantes de la región. 

GRUPOS DE 
INGRESO 

SECTOR 

J\GRICUL-
TURA 

SERVl-
CIOS*'* 

IND. DE 
LA CONS 
TRUCCI~ 

IND. DE 
LA TRANi 
FORMA--
CION 

PROMEDIO 

XIII. REGIOH USUl'IACIHTA: PEA POR RAHA DE ACTIVIDAD ECO 
HOMICA Y GRUPOS DE INGRESO, 1979 (POR CIENTO). -

-
HENOS DEL DE 1 A- DE l. 5 A 2- DE 2 A 3 DE J A 5 5 VECES Y 
SALARIO l. 5 VE- VECES EL SA VECES EL VECES El MAS EL SA 
HINil't'.l* CES EL- LAR 10 HIN 1::- · SALARIO SALARIO LAAIO 111::-

SALARIO HO 111111110 Mlll IMO NIMO 
HlNIHO 

--·---
62 23 4 J.2 3.5 4 

44 12 6.5 ZZ.4 12.0 J 

44 14 31.0 3.5 4.0 3 

12 za 20.0 38.0 - 2 

40.5 19 15.4 17 5 3 

* Se consideró un ~alarlo mínimo de S 3,000.00 mensuales. 
** lnclu.ye la PEA ocupada en: Gobferno, Educación, Comercio Establecfdo, CQ. 

mercio Ambulante, Transporte, Turismo (Hoteles y Restaurantes) y Servi-
cf os Dolllésticos). 

FUENTE: Cuadro elaborado a partir del Estudio Sociod!lllogr&fico de Tabas
co, CONAPO 1984. 
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Como vemos en el cuadro, en los sectores primario y terciario el 62 y 

44 por ciento de población econ6micamente activa obt!No ingresos por deba

jo del salario mfn1mo respectivamente. 

Entendiendo además que para 1980 del total de la población regional-

en edad de trabaj11r, sólo 43.31: fue poblacl6n eronómfcaniente activa, mien

tras el 56.71: restante fue 1nact1va, viviendo en condiciones de autoconsu

mo s1n percib1r ningún ingreso, en el desempleo o subenpleo. 

Destaca aOn m&s que de ese 43.31: (y que percibe ingresos) el 40.51: l.Q. 

gro ingresos menores al salario mfn1mo en la n!glón. 19 por ciento ganó e.!!. 

tre 1 a 1.5 el salario mfnimo el lS.41: percibió ingresos de l.S a 2 veces

el salario mfn1mo. 

Contrasta por otro 1 ado que sólo el 3 poi'.' .cien to obtúvo ingresos 5 -

veces o m!s del salarlo mfnimo y el S por, cient.o entre 3 it S veces dicho -

salario. 

Es necesario recordar que, por la dinfmlca del aparato productivo de

la región, los ingresos siempre han entrado por el concepto predominante-

de las ventas extrarregionales, las que benefician o han beneficiado nece

sariamente a los propietarios de esas plantaciones y extensiones ganaderas 

de donde se deriva el magro ingreso de la poca mano de obra que captan --

esas actividades. 

Esto obstaculiza la confonnaclón de un sólido mercado interno dentro

de la región, lo que a su vez frena las posibilidades de estimular y dina-
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mfzar otras actfvfdades productivas m's variadas que propicien un sosteni

do proceso interno de inversión de capitales. 

Aunado a lo anterior, los ingresos en manos de los ganaderos, agricul 

tores de plantaciones y comerciantes no necesariamrnte son gastados en su

totalfded dentro de la región. Cuando se hace se realiza en actividades-

de la construcción, servicios, c.ompra de bler.es !:::ueuies o depósitos ban

~erios ya sea com:> conslZll o coa:> inversión. Entonces se contribuye a de

bilitar o frenar aún m&s al mercado interno de la reglón desestimulando -

cualquier posible actividad econ6mlca manufacturera o artesanal, yacen--

tuando aan mis los desequilibrios de la economfa regional. 

Dadas las caracterfstfcas de la estructura productiva -que e111>lea po

ca mano de obra, propicia escasa movilidad social e Igualmente pocas opor

tunidades alternas de trabajo y de lnversioJl(!s- la reglón sigue manten!::r.

do su baja densidad d"' ~!::l;;c~ún y no es un polo import4nte de atraccl6n-

de.>gr&f1ca. 

En conclusión en Ja región Usinacfnta se refleje la tendencia del de

sarrollo mellícano; y como dfjlros en el capftulo J. la atomlzac16n y pob~ 

za de las W11dades de producción, que Impiden el desarrollo de la regfdn,

son ~sultado de la articulación de residuos del modo de producc16n merca_!! 

tfl simple dentro del sector cap1t•l1sta dominante en el agro tabasqueno. 

De tal manera que el capital al dominar y penetrar cada vez m§s den-

tro de estas comunidades debilita la producción de autosuficiencia, lo que 
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orilla al campesino a buscar otros ingresos; combinando, ahora, el cultivo 

de la tierra con un trabajo asalariado. inlcl(ndose asf un proceso de pro-

1etarizac16n. Los que no encuentran esa fuente al terna de 1 ngresos, tend~ 

r(n a una pauperlzaclón cada vez mayor . 

.. 



CAPITULO Il 1 

"VISIOM !fll()GRAfiCA DE 8 CENTROS INTEGRADORES 

DE LA REGION USUMACIHTA" 

Introducc16n 

Los Centnis Integradores 

l. Hun1c1p1o de Balanc~n 
A) El Arenal 
B) San Elp1d1o 

z. Hun1clp1o de Centla 
A) Francisco l. Madero 
B) Cuauht6noc 
C) Igno~1ü h11e~~P. 

3. Hunlc1plo de Em!llano Zapata 
A) Chablé 

4. Xunlclplo de Jonuta 
A) Honte Grande 

5. Hun1c1p1o de Tenos1que 
A) Us\lllaclnta 

Conclusiones 

• 



- 47 -

IMTROOUCCION 

La polft1ca de desarrollo de los Centros Integradores se ha implemen

tado en 172 comunidades del estado, da los cuales 39 se ubican en la re--

gi6n Usumacint.. Siendo seleccionados -de acuerdo al Plan Estatal de Des~ 

rrollo- por sus caracterfsticas en términos de su poblac16n, territorio y

producc!6n µara convertirse en polo$ de desarrollo. De Estos se han eleg.!_ 

do para los fines de la presente 1nvestigac16n 8 de los mismos, por ser -

representativos de los criterios de esta polftica. 

El presente capftulo muestra una descr!pci6n iB:>nogrifica de las comu

nidades, abord!ndose distintos aspectos ffs1co-9tt0grificos, económicos y -

socioh1st6ricos que determinan l•s semejanzas y diferencias entre las mis

mas; esto nos permitir! establecer una crftlca a los criterios de selec--

ci6n de los Centros Integradores y entender c6mo las condiciones concretas 

de existencia de estas comunidades constituyen parte importante de las ca

racterfsticas de la reg16n, en la cual se reflejan las contradicciones P"2 

p1as del agro i:icxicano. 

Con el fin de ubicar al lector, las monograffas se in1c1an con una s-9_ 

mera descripc~6n del municipio al que perteneéen; asf, para las comunida-

des de El Arenal y San Elpidio comenzamos con la información sobre el mun.1 

c1pio de Balanc!n, o la localidad de Chablé con 1nformac1on sobre su muni

cipio, Em111ano Zapata. 

Es necesario hacer notar que dada la distinta confonnación do las co

munidades, la infonnaci6n monogrSfica no siempre es unifonne, ya que algu-
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nos aspectos se han incluido dentro de otros y no necesariamente confonnan 

un inciso aparte, como es el caso de los aspectos socioeconcScnlcos de fran

cisco l. Madero en el 11111niclpio de Centla que se han Incluido dentro de la 

primera parte de la visión de la comunidad. 

Al final del capftulo estaremos en posición de resaltar la heteroge-

neidad de las comunidades que fungfr'n como Centros Integradores, lo cual

no siempre ha sido contemplado por el criterio oficial, pero detennlna la

particular configuración de cada una de estas comunidades designadas Cen-

tros Integradores. 

Cabe sel\ahr que los datos cuantitativos .. nclonados en este capftulo 

fueron recabados en 1984, arlo en el que se real fz6 el trabajo de CMipo. 
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Los Centros Integradores. 

1. MUHICIPIO DE BALAHCAH 

El municipio de BclancSn se ubica en la reg16n Usumaclnta, entre los

¡7•79• de latitud norte y 91°33' de longitud oeste. Su extens16n terrlto

r1al es de 3,237 'Km2 qu;¡ co:-res:xinden al 13.l:li respecto del total estatal; 

y ocupa el tercer lugar de extensión de los 111Un1c1plos. 

Llmtta al norte con el estado de Campeche, al sur con el muntc1p1o de 

Tenos1que, al este con Guatemala y al oeste con el mun1cfpfo de Emlliano -

Zapata. 

Su clima es c¡lldo húmedo con cambios tfna1cos en los meses de enero-

:¡ fe!::!"ero. Su temperatura media anual es de 26"C. 

La principal producción agrfcola de Balanc!n es el cultivo del mafz,

frijol y arroz principalmente; la producción ganadera se centra en el gan.!_ 

do bovino, cuya actividad es la mSs importante en la economfa municipal. 

La producción pesquera en Balanc!n no es, significativa pues carece de 

los t~cnicos e infraestructura ffsica necesarios para su adecuada explota-

ci6n. 

A) El ARENAL 

A 16 km. de la cabecera municipal se localiza uno de los Centros Int.!l_ 

gradares del municipio, el ejido Arenal (segunda secc16n). 
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El Arenal, ub1cado en tierras altas, se comenzó a poblar hacia el ano 

de 1900. Con fon::Endose hac1 a 1915 como cj 1 do con i rini 9rantes proven1 entes 

de Chiapas y personas que hufan de conflictos entre familias de la zona.-

Oedicindose inicialmente a la ganaderfa, es hasta 1960 en que se inic1a -

el cultivo de sandfa, mafz y frijo1; siendo hoy, el ejido, uno de los gra.n 

des productores de sandh en el estado. 

Se cuenta con alunbrado público en dos terceras partes<~e.1 pobl11do.-

El 501: de la poblac16n cuenta con toma de agua d0111tc1l1al,-un 35S-tiene -

pozo y un lSX no cuenta con servicio de agua. 

No se ha Iniciado ningún tipo de lnstalaci6n de drenaje y la defeca-

c16n en un 40'1 es al aire libre, siendo éste un grave foco de 1nfecci6n.-

Se carece de servicios telegrnlcos y de correo y cuenta con servicio de--

teléfono Go: l~r;;e !!istucia desde 1979. 

La mayorfa de las casas son de concreto, debido a que el guano esca-

seó; pero prlnci pal mente porque se 1 ncrementaron los ingresos fam1l lares-

por la venta, en grandes produccion~s. da sandfa y mafz. 

Las calles del poblado, debido al suelo arenoso, se encuentran reves

t1das de piedra cas 1 en su tota 11 dad. Los medf os de transporte son un ca-

111i 6n de pasajeros que pasa una vez al dfa dirlgf~ndose a la cabecera muni

cipal y camionetas particulares que real1zan el mismo recorrido. 

Aspectos Socloecon6mlcos. 

La población total de la comunidad es de 1072 habitantes, de los cua-

' 
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les 557 son hombres y 515 mujeres, confonnando aproximadamente 160 fami--

lias. 

La tenencia de la tierra es b4sicamente ejidal y se encuentra en con_l 

trucci6n una cuenca lechera. Existe un grupo de 98 ejidatarios y alrede-

dor de 86 pobladores; los primeros poseen parcelas que varfan de 5 a 30--

has. de acuerdo a su antigOedad en el ejido, y se encuentran organizados--

en tres asociaciones de producción. 

En cuanto al monto de producción se calcula que anualmente por hect4-

rea se producen 2.5 toneladas de ,...rz y tres toneladas de sandfa. Para la 

comerc1alizacl6n de esta última llegan al poblado cocnpradores procedentes

de Villahermosa, la Cd. de México, Oaxaca, Monterrey y M~lda. 

Ei nie rz se .. __ ,..._ .. rnuAc:uon " 
Yt:•,....a u """"'"•'-....... .J ~e !!l~cen!! en una bodega con capacidad 

de 500 t{Jneldas construida en 1979 por el gobierno estatal. 

Los productos b&s i cos como aceite y azúcar se obt 1 enen en hs tiendas 

de abarr.otes, de las cuale~ existen 10 en el poblado. 

Niveles de Bienestar. 

Educac16n 

En el poblado se encuentra una escuela primaria y un jardfn de nillos. 

El nivel educativo de la comunidad es bajo, ya que la mayor parte de la--

población tiene primaria incompleta, adcrn!s de que se dan muchos problemas 

de aprovechamiento, Inasistencia y deserción. La secundaria, en una esca

sa minorfa, se estudia en Tenosique, Villahennosa o bien en el municipio--
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de Emiliano Zapata. 

Salud. 

La comunidad cuenta desde 1974 con un centro.de salud de la Secreta-

rh de Salubridad y Asistencia a cargo de un rredico y una enfennera. En-

el mismo se dan progrllll\as de planificaci6n familiar y control higiénico.-

Sin embargo en dicho Centro se cuenu con poco material quirOrgico, de cu

raci6n y medicamentos, siendo, asf, canalizados los casos de gravedad al-

municipio de Em11iano Zapata o bien a la misma cabecera municipal, debido

ª esto los embarazos aOn son tratados por parteras de la comunidad. 

Las enfennedades de 11111yor incidencia son las gastroenteritis y las -

respiratorias, se da tanbién un alto fndlce de tétanos neonatal. 

Aspectos religiosos y culturales. 

Esta comunidad es b&sicamente evangelista, cuenta con un teinplo pe11t~ 

costés y otro presbiteriano, no tfene iglesia cat6Hca~:º: 

El pastor en turno debe cubrir un periodo .de labores de tres anos,--

en el que se organizan actividades para obtener fondos económicos, asf co

mo reuniones de reflexión. 

El aspecto recreativo se limita a carreras de caballos con fuertes--

apuestas que se llevan a cabo los domingos en pistas improvisadas, y el 

Onico dfa festivo que se celebra en la comunidad es el 20 de noviembre; e~ 

to se debe a que su religión no les permite celebrar fiestas. 
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El radio en la comunidad tiene mucha aceptación, ya que de la televi

sión sólo se capta el canal 9 de Yillahermosa y únicamente por las tardes

(de las 15 a las 19 hrs. ). 

B) SAH ELPIDIO 

San Elpidio se conforma por un caser1o disperso, un ejido en fonna--

ción llamado Miguel Hidalgo y fincas particulares ganaderas y arroceras. 

Se ubica a los 92º45' de latitud norte y 18° 10119itud oeste. Colfn-

dando al norte con el e$lado de tampache, al sur con la rancherfa El fau:;

tino, al este con la rancherfa El Pimient.al y al oeste con el ejido El Pf

pila. 

Desde 19/3 se inician ias gestiones 1>4ra la for'Ui4C::lú<1 del ;;j1do 141--

guel Hidalgo, lo cual no ha tenido soluciOn. 

Topogr.fficamente el terreno es plano con pequanos lomerfos. El tipo

de suelo es en su rnayorfa gravoso y arenoso, cultivable para la produccidn 

de arroz y pastizales para el ganado. 

H1drol6gicamente cuenta con el arroyo San Rafael, el cual desemboca-

al rfo Usll!lllcinta. Existen también manantiales. Debido al uso de maquin!_ 

ria para el cultivo de arroz se han formado estanques. 

La rancherfa en su conjunto está aislada ya que la distancia a la ran. 

cherfa rn.is cercana, El Pimiental, es de a?roximad~~entc 8 kms. y a Bajadas 
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Grandes, Cht s. , 70 km. 

La comunicación a este Centro Integrador se realiza por una desvlact6n 

de 8 Ion. de terracerfa que se unen a la carretera Internacional que va ha

cia Campeche. 

Debido a lo disperso de las viviendas y a las malas condiciones de--

los caminos vecinales causadas por las fuertes lluvias y el tr.fnsito de m_! 

quinaria pesada es muy diffcll el acceso: limit..fndose al caballo y a cami~ 

netas particulares que cobran una cooperación, ya que no existe servicio-

de transporte público. Por lo regular los trayectos se realizan a pie. 

En cuanto a los servicios públicos, es te Cent ro l ntegrador Cd rece de

luz, agua potable, drenaje, pavimentación, cementerio, oficinas públicas) 

ce=-:tro de S!!1!-w:L Ct~nt~ c;t)rt on t•l~fono de. baterfas. pero su servicio es-

defidente. 

La rancherfa no tiene una organización jurfdica delimitada, ya que--

no cuenta con autoridades oficiales de ningún tipo. La única autoridad no 

fonnal la tiene el presidente de la sociedad de padres de f«n111a, sin em

bargo no tiene una funcl6n especffica que redunde en beneficio de la loca

lidad. 

En cuanto al ejido en formación, la única autoridad es un comtsartado 

ej1dal impuesto por los pcquel\os propietarios de la rancherh, que no cue_!l 

ta con el reconocimiento de los ejidatarios que buscan el nombramiento ejJ. 

dal. 
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Es necesario recalcar que las caracterfst1cas que presenta este Cen-

tro Integrador en cuanto a sus limitaciones, responden al hecho de que no

ex1ste un núcleo fuerte de población, ya que s6lo habitan en El los encar

gados de las fincas particulares y sus respectivas familias. A pesar de-

cilo, S~n Elpld1o fue designado Centro Integrador. 

' 
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2. MUNICIPIO DE CElfTI.A 

El municipio de Centla se localiza en el noroeste del estado, en la-

cuenca baja de los rfos Usi.nacinta y Grijalva. Su clima es c'lido subh~ 

do con lluvias en verano. Sus suelos permanecen inundados la mayor parte

del ano en tanto su fisfograffa corresponde al sistema de bordos de playa

del Grfjalva. 

Cuenta con una extensi6n territorial de 3,245 MI., donde el 51.U: co

rntsponden 1 tierras ejfdales, el 44.91 son prop1ed.ld privada y el resto-

corresponde a tierras inundadas. 

La actividad ganadera ocupa la nw1yor parte de tierras productivas y -

11 culti•o del coco y 11rc1nos básicos. El ~nicipio se encuentra conforma

do por 62 localidades, entre las que se encuentra el Centro Integrador --

Franc1 seo 1. Hade ro. 

A) FRANCISCO 1. HADE~ 

·rrancisco I. Madero se fundó hacia 1950 con familias que se asentaron 

en el lugar provenientes del puerto de Frontera (cabecera municipal), el -

cual se encuentra 12 km. al norte. Aledanas al Centro Integrador Feo. !.

Madero, se encuentran 7 fincas privadas dispersas, en donde se cultiva co

co pira exportec16n y se da la crfa y engorda de ganado¡ asf como algunos

ej 1 dos y rancherfas. 

AÜnque no existe relación entre estas Olt1mas y Madero debido a la e1_ 
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casa comercialización y problemas de transporte, las fincas son la princi

pal fuente de ~leo de los habitantes de este Centro Integrador. La po-

blaclón total de la local fdad es de 3,513 habitantes (en 1984); y el Pl"ORI!. 

dio de miembros por faintl fa es entre 5 y 9 personas. 

En cuanto al uso principal que se le da a la tierra en la 1ocal1dad,

en orden óe lllcl,)'ür; ~r li:;>crt.ancla es: huertos fA11Jlliares (31.84S), en

gorda de ganado (27.31) y cultivo de mafz (16%), el restante 16% (de los-

encuestados) no tiene ningún tipo de cultivo. 

Con respecto al destino de la produccf6n obtenida es necesario resal

tar que casi la totalidad (90.71:) se dedica al autoamsU!!IO y s61o el 9.31-

comerclalizan sus productos en la cabecera municipal o en la m1sma locali

dad. Igualmente se realiza un comercio ambulante de fruta, verdura, pan,

pescado y leche, cuya distribución est& en manos de menores de edad entre

los 7 y 12 ai'los. El comercio establecido cuenu cu11 ~2 !~::n':!!s tiP abarro

tes que expenden productos co~ mafz, frfjol, acef te, ad11511&s de productos

•sabrltas", •mannelau, refrescos enbotellados, •Kool Aidª, los cuales son 

muy con~umldos debido a la gran influencia de la televfsi6n y el radio que 

motivan el conslallO de estos productos. 

En cuanto a la composición de la mano de obra, el 80'~ trabaja como -

jornalero en las d1ferentes fincas y alguno de Estos en oficios como car-

pinterfa, albaftller~a y electricidad en Frontera o Villahennosa. 

Las mujeres adultas tienen a su cargo obtener ingresos extras para la 

familia ya sea vendiendo comida, ropa, productos "Avon", cosiendo ropa o--
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cortando el cabello. 

Para los hombres, la única posibilidad de ocupación asalarlada es en

las fincas debido a que las labores varfan de acuerdo a la Epoca y necesj_ 

dades locales; en general son los recursos naturales y la tenencia de la-

t1erra 101" que detenBinan la división de ocupación de los habitantes. 

El salario en las fincas es de S630.00 diarios como jornalero, al co

quero se le paga por destajo a S3.00 kg. de coco y en los oficios se obti~ 

nen aproximAdamente $1300.00 diarios por 8 hrs. de trabajo. 

Niveles de Bienestar. 

Salud. 

La salud de la población de Francisco l. l'lldero es precaria; expresa

da MU en altos fndices de mortalidad. Es.ta situoción s.; '1t:be a 1;. dt:fi

ciente infraestructura sanitaria, caracterizada por la c.5rencla casi total 

de s~lnlstros de agua potable (lOl) y sistemas de recolección de basura.

factor condicionante para la prevalencia de enfennedades. Todo esto es -

agravado por las caracterfstlcas climatológicas de la sabana tropical h~ 

da eh donde es dlffcil garantizar condiciones adecuadas de vida. 

Contribuye ad11114s el bajo nivel nutr1clonal de la población en la --

cual Influyen causas no s61o de orden socioecon6mico sino tambi~n h4bitos

y costumbres en la alimentación que hacen que Esta sea desbalanceada, abu..!! 

dante en carbohldratos y grasas y escasa en protefnas y vitaminas. 

L;s precarias condiciones de la vivienda y el hacinamiento, constitu-
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yen otro factor que incide en el aunento de la morvilidad. 

las enfermedades que m!s afectan a la población son en primer lugar-

las de las vías respiratorfas; en segundo, las gastrointestinales y final

mente los accidentes de trabajo. 

Vivienda. 

Las casas que se encuentran cerca de la carretera y hacia el centro-

del poblado cuentan con piso de cemento, techo de lcimina, paredes de block, 

sanitario, agua potable y cocina; mientras que las mcis alejadas son de pal 

ma y guano, piso de tierra, no cuentan con sanitario y pocas tienen estufa. 

la mayorfa tienen un cuarto que se utiliza como cocina y comedor du-

rante el dfa y dormitorio por la noche; a la vez que se presenta una alta

convivencia con animales domésticos dentro ~e la vivienda. 

Educaci6n. 

Examinando 11 escolaridad de 11 población encuestada y tomando en --

cuenta a los mayores de 7 aftos, se ha estimado que el 7.5% son afectados-

por el analfabetismo. En cuanto al nivel de escolaridad la situación se-

reswne asf: el 8.7% de la población entrevistada tiene como nivel de estu

dio el preescolar, en tanto que el 70% estudió la primaria. S61o un 6.8%

ha terminado el nivel de secundaria y el 4.1% estaba por concluirlo (en--

fechas del levantamiento de datos). Un mfnimo porcentaje, el 1.7%, tiene

estudios de nivei medio superior o superior, ml~ntras un B.2% no tuvo acc.!l_ 

so a la educación fonnal o s61o alcanz~ bajos niveles de instrucci6n, sie.!!_ 

do bastante posible que se conviertan en analfabetas funcionales, pues las 
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tareas que asllllefl no les pen11iten ejercitarse en la lectura y/o escritura. 

En el poblado hay una escuela con 8 aulas que funciona en las 11111ftanas 

como primaria y en la tarde COllO secundaria. Se cuenta asimisl!O con un -

j¡rdfn de nil':os. 

Al imenuclúri. 

La ali~ntac16n gira principalmente en torno a la carne de res. ave y 

puerco; habiendo poco há'bi to por la verdura y fruta, a pesar de su abunda!!. 

cia. La leche casi no se consLme, ya que la mayorfa se envh a Villahe~ 

sa, prefir1~ndose bebidas embotelladas. 

El consumo de pozole se ha reducido en las casas del centro del pobl,!!. 

do por el alza del iufz y porque paril algunas lllUjeres les resulta !Ms ~ 

do hacer aguas frescas, aunque continaa siendo el principal alimento de -

los jornaleros en las horas de la mal\ana. 

Aspectos culturale~ y religiosos. 

Se cuent~ con una sala de cultura que imparte cursos de resposterfa y 

corte, habiendo poca asistencia debido a la falta de inter~s. 

Los medios masivos de comunicaci6n tienen una gran influencia, prese.!!. 

tindose mayor aceptaci6n por la radio en las horas de la maftana a trav~s-

de la estación XEVA; por las tardes se ve casi de manera generalizada la-

T.V. 

En cuanto a los aspectos religiosos, coexisten en la comunidad tanto-
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la rel1g16n cat6llca como la evang~llca; siendo esta Oltima la ~yor1taria. 

La rellg16n Clal!Ple un papel fundamental en la vida cotidiana de los habl-

tantes, especialmente entre los que profesan el evangelismo; afectando la

econCllllfa f11:1111ar con los constantes diezmos que se piden durante el culto 

que se realiza varias veces por semana, o bien, su~t1tuyendo al rnédlc:o por 

el pastor para consulta de enfermedades tanto de la familia como de anima

les do9fsttcos. 

B) CUAUllTEMOC 

Cuauhtic:oc es una localidad que se encuentra ubicada a 92º57' de latj_ 

ti.Id y 16°24' de longitud. Fue poblada a principios de 1900 oon Inmigran-

tes procedentes del 111Unlclplo de llacajuca denomln.!ndosele Ceiba debido a-

la abundancia de este 'rbol. Los movlm1entos revolucionarlos, hacia 1913, 

en el cent.ru Jé1 ::~t~1!:' llevan a m!s gente de este poblado y el 9obernado1· 

Tom.is Garrido Canab41 le da el nombre con el que hoy se le conoce. 

El clima predominante en la localidad es c&l1do húmedo con lluvias en 

verano. El terreno donde se ub1ca es plar~ con suelos arenosos y terrenos 

bajd's, existiendo una cantidad considerable de pantanos y lagunas. 

La localidad cuenta con servicios de agua domiclllal, all.lllbrado pQblJ. 

co e 1ntroducci6n de dl'9naje. Existe una carretera de acceso pavimentada

que llega has ta el poblado procedente de V11 lahennosa. Los medios de tran~ 

porte ~s comunes qua comunican con la cabecera municipal (Frontera) son:

c.al6n de pasajeros, taxi y automóvil particular. 
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Aspectos sociol!COncSmicos. 

El poblado de Cuauhtbnoc cuenta con 340 familias. El tipo de tenen-

cia de la tierra se compone de propiedades federales, ejldales y pequena-

propfedad. 

Se cuenta actualmente con una agrupacl6n de 117 ejfdatarfos, que tfe

ne sus rafees desde 1928, cuando la comunidad se iorganfz6 en el llamado -

Grupo Agrario el cual solicft6 tierras nacionales, siéndoles otorgadas en-

1939 como terrenos ejfdales. Actualmente existen 468 hect,reas de terreno 

cultivable perteneciente a los ejldatarlos, correspondiéndole a cada uno 4 

hes. de terreno. 

La produccl6n de copra es la prfncfpal fuente de Ingresos, adsnls de

ser el cultivo prlncfpal. El tfpo de riego es de temporal y se cuenta con 

_.,_ cv;¡:;tontc ¡:;rüUucción de fruta como mango. papaya. pl&'tano 1 ciruela. 

etc. generalmente utflfzadas para el consl.l!!O familiar, vendiéndose s6lo el 

excedente. 

La pesca y la ganaderfa son otras de las principales actfvfdades de-

la poblaci6n. Una cooperativa de pesca organiza la producci6n y comercfa

lizac16n del producto y se encuentra confor1n11d.i por 86 pescador•s. Dicha

cooperatfva es administrada por una directiva que cambia cada dos anos, la 

cual es fonnada por los mismos pescadores. 

Se cuenta además con una secadora de copra que pertenece a los ejida

tarios, siendo actnlnlstrada por el representante ejldal. Aunque fundamen

talmente es para el uso de los ejfdatarfos, también da servicio a partfcu-
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lares. 

la mano de obra la aport<ln s61o los hombres y jóvenes; las mujeres--

se han organizado para el criadero de aves en una granja a su cargo. 

los productos que m&s se venden al 1nter1or de la comunidad son: mafz. 

frijol, aceite y se consume gran cantidad de refrescos embotell~dos; la -

~rc~ncfa es transportada desde Villahennosa por un cami6n d1strlbuldor. -

Hay un promedio de 20 tiendas en toda la comunidad. 

Niveles de Bienestar. 

Salud. 

Se cuenta con dos centros de atención médlcá y un mEdico particular.

En el Centro de Salud trabaja una doctora y una enfennera; en la clfnlca-

IMSS-COPLAHAR se cuenta con una doctora y dos eñfenneras, las cuales viven 

en el mismo centro. 

las enfermedades de mayor incidencia en nf !llls son las gastrointestin~ 

les, de las vfas respiratorias, dérmicas y paras1tosis en alto fndice. E,1 

tas 'ltnfennedades son orl gi nadas por la fa 1 ta de hi gl ene, haci namf en to, nia

l a alimentación y clima. 

El nivel de salud es bajo en la comunidad, se acude al ~Ed1co cuando

la enfermedad se encuentra muy avanzada. Las campanas de v1cun1c16n de r:!. 

gen de acuerdo a las que se realizan a nivel estatal, que se dan cada dos

meses, asf como programas de planificación familiar. 
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Educac115n. 

El poblado de Cuauht&ioc consta de 4 centros educativos: un jardfn de 

n11\os federal, dos primarias (una federal y otra estatal) y una secundarla 

federal. 

La escuela ¡;;-~=ria f~oral cuenta con un nGmero aproxfllllldo de 450 -

inscrfpclones anualQS, hay dos grupos por cada grado y doce maestros. las 

dos escuelas primarias trabajan a su capacidad. 

Hasta 1981 la escuela secundaria comenz6 a 1mpartfr clases, en ella-

se trabaja con 11 grupos, haciendo un total de 462 ali.:::nos y 19 maestros.

Exhte un zoi de desercl6n sobre todo en mujeres porque se e.asan y en hom

bres mayores de 16 al\os debido a que tienen que trabajar para centr1buf r a 

la economfa familiar. Sólo los alta1:nOs con recursos económicos suf1c1en-

tes continúan sus estudios en Vi 11 ahe,,,,osa o fronttol"a. 

Aspectos religiosos y culturales. 

En esta cc=nldtd se co~ra una festividad de tipo sochl-ralfgio

so a partir del !I de septiembre llamada fiesta de la flor del coco, en h

cual se elige a la l'epresentante de la belleza de la comunidad y se invita 

a t.odas las comunidades aledal\as. Igualmente ,en la iglesia se festeja la

fiesta de la Natividad, donde la mayorfa del pueblo participa y otorga una 

ofrenda. 

El radio tiene una amplia aceptación, y en cuanto a la telev1s16n OnJ. 

camente se capta el canal 9 procedente de Vfllahennosa. 
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En la localidad existen graves problemas de alcoholismo en hombres -

adultos y jóvenes, a pesar de que en el poblado están prohibidos el licor

y la cerveza, vendiéndose de manera clandestina. 

En cuanto a la religión, existe un prOl1ledio de 6 templos religiosos:

cinco de ellos evangelistas (divididos en presbiterianos, pentecostEs, --

Principe de Paz, Adventistas del 7o. dfa y Soldado de la Cruz de Cristo) y 

wio católico. 

Aunque la población en su ma,yorfa es evangelista, cada tanplo trabaja 

de manera independiente; visto desde este punto. el m&s concurrldo es el-

de la iglesia cat61ica. 

Ignacio Allendes~ lc;ca11za a los 92°50' latitud norte y 18°23' lon!l.!_ 

tud oeste. Su fundación data de 1e10. Inicialmente perteneció al munici

pio de Nacajuca y es hasta el gobier·o de TOl!lfs Garrido Canabal que pasa a 

formar parte del municipio de Centla. A partir de 1935 se le fue dotando

prec&rillllleflte de servicios COlllO carreteras aledaftas que se dirigen a pequ~ 

ftos poblados y es hasta 1966 que se constnzye una agencia municipal. 

El princi~l medio de transporte que comunica al poblado con otras C_2 

munidades es el autoblls. habiendo aproximad1111ente seis viajes diarios en-

dirección a V111ahermosa. 

Existe un solo teléfono que lleva funcionando desde 1970 y que da ser. 
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vicio al pOblico. No existe dentro del poblado oficinas de telfgrafos ni

correo, la correspondencia se suele expedir desde el puerto de Frontera o

bien llega al poblado a una casa particular, donde acuden los interesados. 

Existe un mercado público a don.e acuden escasos comerciantes. No -

hay en el poblado sistema de agua potable, ya que el depdsito de agua se -

encuentra en construcci6n, ni drenaje, hasta ahora s61o se cuenta con po-

zos dentro de las viviendas. 

El poblado cuenta con un registro civil que funciona desde 1974 con-

un cnorg11do sol=ente, con el Qll4! se lhvan a cabo registros de nach11en

tos, aiatri1110nios y defunciones. 

A un lr:m. del pobhdc:> H encuentra un pante6n, que cuer.ta con una hec-

Aspectos socioecon6micos. 

Ignacio Allende tiene una población de 2,032 habitantes; el tipo de-

familia predoelinante es la extensa, presentindose hacir1&111iento y promiscu1 

dad. 

El tipo de tenencia de la tierra es es.enc1a111e11te la propiedad priva

da. El uso principal de la tierra es la agricultura y engorda de ganado-

para la com6rciallzaci6n (las mayores extensiones de tierra para estas ac

tividades son propiedad de dos f15ll1lias que controlan como mano de obra a

la mayor parte de la poblac16n). La pesca se realiza individualmente y--

esti dedicada al autocons11110. 
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En el !rea artesanal se fabrican muebles de madera, siendo la caoba,

el cedro y la ceiba las m&s utilizadas. Un pequeno grupo de pobladores se 

dedica al tejido del petate. 

En cuanto al comercio, se cuenta con 10 tiendas de abarrotes, una CO

KASU?O, una farmacia escasamente surtida, una tort111erfa, tres expendios

út: ccTWc;:::: :¡un rn€rcado público. 

Los productos que se venden en los comercios establecidos son surti-

dos por vendedores de Vlllahermosa o Frontera, por 1 o que los productos -

son muy caros y escasos dentro de la comunidad. Igualmente existe una --

uni6n de camioneros encargados de la carga y transporte tanto de animales

como de todos los productos que se producen dentro de la comunidad o que -

entran a la misma, la cual consta de 26 camioneros. 

La tecnologfa para la producci6n sigue s1endo báslcálñttnte ~~nu~l. co~ 

ayuda de animales y con un 11fni1110 grado de mec11nizaci6n. 

Las condiciones de empleo en la agricultura y la g11naderfa son basta~ 

te precarias. En el campo el sueldo es bastante bajo, sin ninguna 11 ber-

tad de elegir un mejor trabajo, sin ningún tipo de seguridad social y no-

se cuenta con periodo algul\O de vacaciones. 

Los nil\os juega;, un papel importante en el traba,1o, y11 que en su rnay_Q 

rf11 realizan labores en el hogar y la parcela (sobre todo an tiempos de -

cosecha). Son ellos quienes realizan la venta ambulante en el poblado del 

excederfte de fruta que se produce en el hogar. 
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Niveles de Bienestar. 

Salud. 

El poblado no cuenta con nlngOn tipo de centro médico, los casos de-

enfennedad son atendidos hasta la ciudad de Villahennosa, pues los escasos 

médicos que han llegado a trabajar al poblado no suelen permanecer en ella 

por 11111cho tiempo. 

Las principales enfennedades que se dan en la poblaci6n son las gas-

trointest.inal es que se pre sen un en todas 1 as edades desde 1 os recl én nacJ. 

dos; respiratorias, dentro de las que resaltan la tuberculosis y el as1114,

que se presentan en la poblac16n menor de edad. Asimismo las anemias son

frecuentes y aproximadamente un 95~ da 1~ poblacl6n femenina tiene cervisl 

tis, principalmente por falta de higiene. 

Respecto a la planiflcac16n familiar, son pocos los pobladores que la 

aceptan, debido en iaucho a la poca iMü;;;;;idón y se11slb1llzacl6n hacia el

progr-, fnlchdo en 1984. 

No hay en Ignacio Allende ningOn tipo de recolecci6n de basura, aspe_JO 

to que aU"nenta la falta de hlg·iene, asf como el hecho de que se defeca al

afre libre. 

Vivienda. 

Los pobladores en su gran mayorfa son duenos del solar donde esta --

construida su casa y la mayor parte de los mismos cu~nta con bastante te-

rreno en el cual se crfan los animales. El tipo de material es ~rincipal

mente guano, encontrSndose escasas viviendas de tabique. 
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Educación. 

El poblado cuenta con un jardfn de ninos, una escuela primaria con -

turno matutino y vespertino y un albergue indfgena. El jardfn de ninos--

cuenta con tres salones y trabaja con tres maestros s1gu1endo el programa

proporcfonado por la Secretarfa de Educación Pública. la primaria matuti

na cuenta con 12 grupos con un total de 480 al1.11n<1s. Ho existe, para con

tinuar los estudios, una escuela secundarla. El albergue indfgena funcio

na con poco a1~~do. y: que los 111aestros permanecen irregularmente en el

poblado. 

Aspectos religiosos y culturales. 

En cuanto a la comun1c.aci6n 111asfva, el medio Jll!s popular en el pobla

do es la radio y principalmente la estación XEVA de Vfllahermosa. la tel!_ 

visión tiene escasa repercusión ya que únicamente se capta el canal 9 de -

Villahen:iosa. Ap¿rte de estos medios, no hay otro pues dentro de la pobl.! 

ci6n no circula ningún tipo de periódico o revista. 

En lo referente a diversiones, lo m!s usual son las fiestas y reunio

nes f1m1iliares y religiosas, las ferias anuales y el deporte amateur que-

se pfacti~ en el poblado, cuando los fines de semana los equipos de rut-

bol y beisbol reciben la visita de otros jugadores de poblados aledanos o

ellos acuden a otros lugares a competir. 

Respecto al aspectQ religioso, existen en Ignacio Allende una iglesia 

católica y 5 iglesias evangélicas. la re11g16n en este poblado es un fac

tor importante dentro de la vida familiar y social. la iglesia cat6lica,

fundada en 1928, se construyó con material de guano y fue hasta 1932 que--
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se reconstruy6 con tabique. 

las celebraciones religiosas son el tres de mayo, df~ de la Santa --

Cruz y el 27 de septiembre, dfa de San Higuel; que se une a la feria de la 

naranja en la cual se pasea una imagen religiosa por las calles del pobla

do. 
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3. MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 

El muni el pio de Emll i ano Zapa ta es tti ubicado en la regi 6n Usumaci nta, 

entre los 17º30' latitud norte y 92°10' longitud oeste; comprende una es-

tensi6n territorial de 743,66 lcm. 2 • Se encuentra limitado al norte con el 

estado de c~~peche, al sur con el estado de Chiapas, al este con los muni-

clpios de Salancfo y Tenosique, al oeste con el municipio de Jonuta. 

Tiene una zona baja de áreas inundables al margen del rfo Usllllllclnta, 

en donde se encuentran algunas comunidades y una zona alta de lomerfos con 

actividades ganaderas. Su clima es cálido hCnedo con una temperatura me~

dia anual de 26.SºC. 

Sus suelos son fértiles, utilizados generalmente para pastizales y 

cultivos b.fsicos. 

La producción ~ novillos para el abasto y la producción d;; 1;;.::h;i cn

terrenos de propiedad privada, representan la principal actividad econ&n1-

ca del municipio; limitando la actividad agrfcola a la producci6n de culti 

vos t..1sico~ para el autoconsll!IO. 

En cuanto a su distribuclc5n poblacional en el afio de 1980, este muni

cipio contaba con un t-Otal de 15,447 habitantes, de los cuales g,950 se -

concentraban en la cabecera municipal y 5,493 en las zonas rurales; siendo 

los poblados Gregorlo Héndez y Chablé los que más han crvcido significati

vamente; siendo este último un Centro Integrador, objeto de nuestro estu--

dio. 
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A) CHABLE 

Chablé, antes de ser poblado establecido, era una hacienda del mismo 

nombre, que dato del gobierno de Porfirio Ofaz. Es hasta 1964, en la gu-

bernatura del Lic. Carlos A. Hadrazo, que se expropian las tierras de la-

hacienda para dotar a los trabajadores de la misma de tierras de labor, -

confo~r.:lose asf el ejido Chablé que cuenta con 1037 has. 

El pobiado, 1.1Mcudo e or11bs de la carretera internacional que va_;.. 

de Vlllahermosa a Campeche, cuenta con servicio de luz, agua y de te16fono 

de larga distancia desde 1983. 

El servicio de transporte se da con taxis que se dirigen a la cabece

ra 11Uniclpal o bien ca111iones que so dirigen a Villoher110sa o Cl!l!!peche. El 

uso del caballo, para dirigirse a poblados cercanos, continua. 

Se cuenta con u~ oficina de c.orf"1'!os que trabaja desde 1984, una age~ 

eta ll!Unlclpal que funciona l91J.1lmcnte corno delegación d~ 1>{111cfa, ~n t~si

no del pueblo donde >d celebran reuniones y un pantl!6n. De las 27 calles

del poblado ninguna cuenta con pavirnPnto, aunque sf cuenta con luz mercu-

rlal'. Existe adc:n!s, un parque público con una cancha deportiva. 

Aspectos Soci oeconóml cos. 

Oentro del ejido existen dos asociaciones, la primera es la asocla--

cl6n agrfc.ola fonnlda por 128 ejldatarlos y la asoclac16n de ganaderos, -

con 72 ejldatarlos y 140 reses. 

En· 1 as t 1 erras del ej Ido se producen mafz, frijol y en menor cantidad 



- 73 -

tomate y calabaza. La sieinbra se realiza en noviembre y la cosecha en los 

meses de febrero y 111arzo. En la Epoca de mayo a octubre s61o se s1enbn-

cuando est& baja la creciente del rfo. 

La mayor parte de la producción se destina al autoconsumo y sólo unas 

pocas personas la utilizan para la venta. 

En el !rea comercial. se cuenta con 7 tiendas de abarrotes, un merca

do COHASUPO y otro COPl.AMAll, el cual tiene la función de abastecer a la z2 

na y s61o se abre una vez a la semana; una carnicerfa. 2 fa!'1llacias, una-

tienda para artfculos del hogar, 2 panaderfas. 2 expendios de pan. una -

tortillerfa y una zapaterfa. Todos los productos que se venden en estos

establecimientos son surtidos desde la cabecera municipal y en algunos c~ 

sos de Villahennosa. 

La carp1nterfa, la pesca (la ciul se desarrolla mediante una coopero!. 

tiva de produccl6n y consumo interno), la crfa domEstlca de cerdos y ga--

111nas, son otras de las activtdad~ productivas; ad11:14s del eatableci--

miento de restaurantes cüff~ ur~ de las N!cientes actividades de mayor im

portancia dada la situaci6n ffsica, ya mencionada, de este poblado. 

Dadas las caracterfsticas productivas ~el lugar. los niflos no consti

tuyen una fuerza de trabajo significativa, dedic&ndose m's bien a las la-

bores del hogar y a los estudios escolares. 
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Niveles de Bienestar. 

Salud. 

El poblado cuenta con un centro de salud, el cual se instal6 aproKt-

IWldilllll!nte en 1977, donde trabaja un lal'!d1co pasante y una auKtl!ar de enfe.!: 

merfa. La act1tud de la población hacia dicho centrn es positiva; tenién

dose en él, constante actividad a pesar de que persisten las pr~ctlcas de

curanderos y bn.ojcrf~. ~ar~ la curación de enfermedades. Existen, además

en el poblado, 6 parteras que atienden la mayorfa de los partos. El m1smo 

Centro cuenta también con programas de planificactón familiar y prevenc16r, 

de enfermedades como la paras1tos1s y las de vfas M!Sp!rator1as entre ---

otras. 

Vivienda. 

El 60S de las viviendas son de guano y el 40~ de concreto. En la lllb

yorfa. el techo es de l&lna y el piso, de .ceme.:.to; contando adem&s con--

lu;:: el ~et rica, agu4 y drenaje, aunque se dc11 ¡;.;::;~:; el' los que so tllM!ce de 

est~s servicios. 

Educac16n. 

·En el poblado de Ch•bl6 se cuenta con un jardfn de n11íos, 2 prlm.!r1ll$, 

una secundaria, una b1b11oteca pybl1ca y 4 grupos de educac16n para adul-

tos. El jardfn de n111os cuenta con dos aulas, cobr,ndose una cuota men--

sual de Sl00.00. La escuela primaria tiene 13 aulas y 14 111eestros, prese.!!_ 

t&ndose un alto fndtce de aiisent1lllO por falta de recursos econ6m1cos. La

escuela secunáaria se fund6 ttn 1982, continduse con tres grupos, uno por-

cada nivel, cuatro aulas y un laboratorio triple (qufmlca, ffs1ca y biolo

gfa). -La b1b11oteca se fund6 en 1983 y cuenta con 1207 libros, ad11114s de-

r 
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que en ella se dan cfrculos de lectura para ninos. 

A11mentac16n. 

la a11mentaci6n es deficient.. Los alimentos que m!s se consumen son 

el frijol, la tortilla y el arroz. Las verduras se cons1111en escasa111ente.

El pescado se cons~ cuando el rfo se encuentra en un nivel bajo, siendo

é:te el ~ja!"' ~to- ~ara le ~s,c~. La ~rnn, por su alto costo. es con

s...nida en menor medida. 

Aspectos religiosos y culturales. 

Las actividades recreativas son =fnfmas y est'n mis en relaci6n con-

la actividad escolar, como son a travfs de la real1zaci6n de desfiles, ex

posiciones y fiestas de fin de cursos. La principal fiesta del lugar es-

el 24 de junio, dfa de San Juan, tl cual se celebra por ser ol patrono de

la comunl dad. 

E:n el aspecto re11g1oso, el poblado cuenta, admnh, con una lglesfa-

cat611ca en la cual se celebra misa los domingos con un sacerdota que acu

de expres&mente a este fin desde la cabecera municipal. 

La rellg16n católica no tiene una influencia significativa en tanto-

no hay una actividad constante de la misma dentro del poblado. 

Otra iglesia que existe dentro del poblado es la del culto evangelis

ta, la cual tiene constantes ses1o-.s; pero tampoco con lncluench signff.!. 

cat1va ~ntre los pobladores. 
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Otro rito que se practica entre la poblacf6n, como ya henis menciona

do anteriormente, es el de la brujerfa; encontrándose tres curanderos bru

jos y un curandero brujo partero que r<!alizan entre otras práctiCAs, "lim

pias• de malos espfritus. 
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4. ICUMICIPIO DE JONUTA 

El municipio de Jonllta se ubica entre los 1~º15' de latitud norte y -

92°15' de longitud oeste; cuenta con una superficie territorial de 

1,101,441cm. 2 , 4.47% del total estatal. Su clima es moderadamente hOmedo-

y sus suelos son de topograffa plana de buen escurrimiento. Existen &reas 

pantanosas que son utilizables en cierta época del allo para la agrfcultura; 

se encuentra en la zona ve9etac16n de sabana. 

El rfo Us1m1acinta recorre el municipio en toda su longitud, el cual-

desemboca en el Golfo de Héxlco. De este potencial hidrológico se obtiene 

una variedad de producción piscfcola. 

Jonuta es un mun 1 cl pi o enl nentcmen e ganadero, ocupa en 1 a crfa y en-

gorda extensiva de ganado bovino el 70% de la >1:;1erflcle aprovc.::O:abl1:. La 

r-rMu!:ci6r: !!grf::.clü it: í:íiCá.ti1í110 o ios cuit1vos bc!stcos (marz. fr1jo, arroz). 

a!f coi::o a la fruticultura y horticultura desarrolladas en el huerto fami

liar para autoconsu:no. Los recursos forestales han disminuido con el est_! 

blec1mf ente de Ja ganaderfa y de la explotación maderera. 

A) MONTE GRANDE 

Monte Grande se encuentra a 40 km. de la cabecera municipal, Jonuta.

Sus primeros pobladores (de origen chontal) se asentaron en el lugar a me

diados del siglo XIX. Fueron llevados a la zona primeramente como trabaj_! 

dores cortadores de maderas finas; posterfor.ncntc fueron ellos mismos qui~ 

nes le dieron una ffsonomfa al poblado, no sin antes pasar por numerosos--
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conflictos en tanto el lugar era inicialmente de propiedad privada. Es en 

el gobierno de Venustiano Carranza donde se le otorga categorfa de poblado, 

dot&ndosele 5 caballerfas de tierra para su confonnaci6n. M&s tarde L&za

ro C&rdenas otorga los derechos de propiedad ejldal con una superficie de-

1,332 has. de terreno de temporal. 

Hasta 197g el ejido permaneció aislado debido a la falta de vfas de-

comunicación, lo cual permitió que conservaran su lengua y tradlcior.;is, -

siendo autosuficientes en alimentación, vestido, Implementos para el hogar, 

etc. En ese allo se realizaron varas obras que permitieron que Monte Gra.n 

de saliera de su aislamiento; entre las de mayor relevancia se encuentra-

la realizac16n ~ un CC!!llno gróvado que comunlC4 tanto a la carretera de

Jonuta COlllJ a la carretera Internacional que lleva a Vtllahermosa. 

Las poblaciones cercanas a Monte Grand.e son: Co lomo y Pi ta haya a 1 no.r 

te; al noreste, ia cal:.<ic~•" :un~cl~l, Jonuta; al este el ejido Pueblo N~ 

voy Venustiano Carranza (mejor conocido como Pajonal) y 8 lcm. al sur se-

encuentra el ejido Xlcoténcatl. 

Aspectos socloecon6mtcos. 

Monte Grande es un ejido comunal, habitado por indfgenas chontales bJ. 

linglles. SegOn censo realizado por la enfermera del Centro de Salud, en-

enero de 1984 habf an 77 3 habitan tes ( 324 hombres, 291 mujeres y 158 ni llos ). 

El poblado tiene una avenida principal que es la continuación de la-

carretera que proviene de Jonuta, a cuyos costados se localizan las vivie.n 

das. 
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Actualmente el ejido cuenta con 2,500 has., de tipo de tenencia eji-

dal comunal, que funciona como una cooperativa agrfcola-ganadera dividida

en tres grupos para la mejor atención de la producción. Ad~s existen 30 

familias avecindadas que no poseen tenencia ejidal y que se dedican al Jo.r 

nal, siembran en tierra que les prestan y tienen algan negocio como una p~ 

leterfa, camioneta de transporte, etc. 

O~bido a la facilidad con la que se Inunda el terreno se siembra de-

una a tres has. por ejldatarlo cada temporada principalmente mafz y arroz; 

en las zonas 11\&s altas, frijol, calabaza y yuca. 

La producción arte;anal es de autoconsiino: jfcaras, jarros, comales,

slllas, hamacas, redes para pescar, cte., los que sin E!lllbargo van siendo-

sustituidos por los productos de manufactura for!nea de material de pl~stj_ 

co, peltre, etc. 

Algunas mujeres recolectan dentro áei (;)1do ~l!t~n!), limón. nance, -

etc. para venderlo en las comunidades aledanas y crfan en sus hogares pa-

vos, gallinas y cerdos para consu~ familiar; adem&s de atender una granja 

de patos y pollos. 

En cuanto a la distribución comercial local, existen tres tiendas de

abarrotes: una particular, una cooperativa, una CONASUPO y una fonda que-

vende alimentos a la gente que llega al poblado; asf como tambiEn una pal,!l_ 

terfa que expende hielo, refrescos embotellados y paletas. 

El servicio de transporte se inició en 1979 con la construcción de la 
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desviación que comunica ~.onte Grande con la carretera a Jonuta: un camión

de pasajeros hace un recorrido Monte Grande-Jonuta, Jonuta-Honte Grande -

una vez al dfa. 

Niveles de bienestar. 

Salud. 

Desde 1976 la Secretarfa de Salubridad y Asistencia (S.S.A.) fundó-

en este ejido un Centro de Salu:l, el cual es atendido por una enfermera y 

un doctor, los cuales viven en el mismo Centro. Los programas con que -

cuenta son: planificación familiar, 14 c;ual es aceplada por las mujeres -

mientras que los m~todos para hombres se rechazan por lo general; control

durante el embarazo (aunque una buena parte de las mujeres embarazadas co_!! 

tinúan prefirier.do acudir con la parter4 del lugar, ya que el médico prac

tica frecuentEmente cesSreas); vacundción contra la pollo, sarampión, tu-

berculosis, tétano, tifoidea y rabia en cam.panas bimestrales, las cuales-

son aceptadas; medicina preventiva, control de tuberculosis, prueba de pa

panicolau y pll!:ticas de educación sexual a lo~ ali..-nnos da 6o. grado de pr1 

maria y telesecundaria. Para los casos de gravedad u operación se canal1za 

al enfenno a Jonuta. El mayor fndice de enfennedades es de tipo gastroin

testinal y respiratorio. 

Vivienda. 

El poblado se encuentra conformado por 54 casas de block, techo de -

l!mina y piso de cemento construidas con las utilidades de un cri!dito gan~ 

dero solicitado en 1979, las restantes viviendas (84) son de palma y guano, 

con un cuarto con piso de cemento. 
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En la mayorfa de las viviendas se cuenta con luz y tomas de agua. --

Con el Programa Operativo Anual (POA} de 1984 se instalaron 37 letr1nas,-

aunque las personas continúan defecando al aire libre, sugiriéndose la --

construcción de fosas sépticas como método idóneo para la zona. 

Educación. 

En el poblado existe una primaria con 250 alumnos y 9 maestros, un--

albergue chontal del Instituto Nacional Indigenista para hospedaje y ali-

mentaci6n, con una capacidad de 50 ni~os, para las diferentes rancherfas-

cercanas y del mismo poblado e !gualn.ente un jardfn de nil\os con dos aulas, 

el cual resulta insufici:::nte. Se cuenta con una telesecundarla Instalada

por el Instituto Hacionai de Educacl6n para 1~ Adultos (IHEA) en la cual

se imparten los tres grados. El O.l.F. Imparte tmiblén cursos de danza -

folklórica y artesanfas. 

Servicios pOblicos. 

Se cuenta con luz eléctrica, tomas de agua que se abastecen de un de

pósito CO!!!\ln1tario, un telEfono rural, panteón y una delegación municipal. 

Las calles carecen de pavimentación, excepto la principal. 

Organización Social. 

Existe un alto grado de cohesión social en esta comunidad debido en-

mucho a que 1a mayorfa de los habitantes son parientes, cre4ndose un sentl 

do de solidaridad entre ellos mismos, tanto para la construcción de obras

como para la solución de sus problemas individuales o comunitarios. 
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Las familias tienen una influencia en la poca em1grac16n, ya que te-

men que los miembros que salgan ya sea que no regresen por sentirse aver-

gonzados de su erigen o lleven vicios que afecten a la comunidad. 

Cada uno de los miembros de la familia ci.nple con diversas tareas pa

ra obtener el ingreso familiar: el padre trabaja en el C.'!lllpo ayudado por-

los hijos varones, desde que éstos cunplen los 6 al'los de edad. Las h1jas

apoyan a la madre en las tareas doméslícas, ~lentras que estas últimas ve_!l 

den fruta en otras co11tJnldades, atienden la granja comunitaria o recolec-

tan fruta y lena. 

As¡.ect.os religiosos y culturales. 

Las celebraciones de dfd de muertos durante todo el mes de noviembre, 

la del Sel'lar de Tila el 28 de junio y la de San RomSn, al 3 de mayo son 

las fiestas religiosas. Para los habitantes de Monte Grande ~sta no se eQ 

tf.,f.:le ~n ~~se ~ los oatrones convencionales donde hay una etapa de prepa

rac1dn y otra donde se baila, bebe y/o conversa. En Monte Grande la convJ. 

venc1a y ayuda mutua durante la preparac16n de los alimentos festivos (ta

males de cerdo, pozole y dulce) constituye en sf la celcbracidn. 

Cuentan con una iglesia católica fundada en 1970. El sacerdote asis

te cuando se le solicita a la cabecera municipal, Jonuta. La mayorfa de-

la población es cat6lica, aunque ya se han empezado a formar grupos evan!I!!. 

listas que realizan su culto en una casa de la comunidad. 

En cuanto a la recreac16n, se cuenta con un parque infantil con jue-

gos mec!nicos (que permanece cerrado la mayor parte del ano), una cancha--
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de basquetbol (donde se llevan a cabo las ceremonias escolares de fin de -

cursos) y un campo de beisbol. Los nil\os por l~s tardes acostumbran ver-

la televisión que se encuentra en la t~enda cooperativa. Los canales que

se captan son el 2, el 7 (estatal) y T.R.M. La mayorfa de la poblaci6n -

cuenta con radios, prefiriéndose escuchar las radionovelas. 
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5. MUNICIPIO DE TENOSIQUE 

El ll!Unicipio de Tenosique se localiza entre los 17º29' de latitud --

norte y los 91°26' de longitud oeste, alcanza una altitud de cO mts. sobre 

el nivel del mar. Territorialmente ocupa el cU4rto lugar en el estado, -

con 2,098.10 lan. 2 de extensión, que corresponden al 8.51~ del total esta--

tal. 

Su clima es 11 geramente h.:.nedo C(ln CM1b1 os tb-m1 cos en 1 os Cil timos ~ 

ses del afio; su temperatura media anual fluctúa alrededor de 23.3"C. 

El municipio conserva una v•getaci6n selvStica; existe gran variedad

de follaje en la región, lo cual es su caracterfsttca. 

En cuanto a las v fas de comuni caci6n se cuenta con una red de 533 km.,, 

~ lQ~ cuales 43 son oavimentados, 300 revestidos y 190 de terracerfa. Se 

cuenta con una red ferrocarrilera que conecta con Mérida y la Cd. de Méxi

co; telHono extendido a tres poblados; telégrado y correo, Onicamente en

la cabecera municipal, un aereopuerto con una pista totalmente pavimentada 

de 1800 X 40 mts. y una repetidora del canal 9 de Vll111lier<iiiüsa. 

SegOn los datos censales de 1980, la población del municipio era de--

38,299 habitantes; de los cuales el 56.Zi es económicamente activa. 

Se calcula que en 1983 existfan en el municipio 330,000 cabezas de ~ 

nado vacuno, haciendo uso de 190,000 has. En cuanto a la extensión de cul 

ttvos b&sicos (frijol, mafz, arroz) se producen en una extensión de 5,285-
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has. La pesca es una actividad sólo para el autocons~. 

A) USUMACIHTA 

A 11 ~~. de la cabecera municipal se encuentra el Centro lntegrador-

Usumacinta. La comunidad limita al norte con el ejido Lucio Blanco y el-

río Usim .. cln~; ;:1 ::!!:" mn tierras de pequellos propietarios y el arroyo -

"Las &nimas•; al este, con las rancherfas El Capo y Estapilla y al oeste,

con las parcelas ejidales. 

Qebido a que la comunidad se encuentra rodeada de zonas acufferas, -

asf como confonnada IX'r un bajo nivel fre4t1c:o y con una il~ pn:cipita--

ción pluvial, Esta permanece inundada gran parte del al'io, lo cual dificul

ta en mucho la actividad agrfcola y ganadera; a pesar de lo cual se traba

ja activc1111ente en ambas &reas productivas. 

El clima predominante es el tropical húmedo. La ecologfa ha sido --

afectada entre otros factores por la ~la inmoderada de &rboles en la bas

queda de tierras cultivables; alta contaminación del rfo debido a la falta 

de drenaje y de re col ecci6n de t>.sura, lo que ha provocado la desapari ci 6n 

de especies vegetales y animales. 

La historia del poblado dato de 1528, llamado originalmente Petén-Cl.f 

té y se constituyó como un centro comercial de si.na importancia debido al

tr4nsito de barcos por el rfo Usumacinta. 

Es hasta 1937 en que se le otorgan a la comunidad tierras ejidales, -
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con un total de 3,302 has. repartidas entre 132 ejidatarios. 

Los pobladores con~ervan sus tradiciones históricas, entre ellas la V_!t 

neración a Cuauhtémoc en tanto se piensa que muri6 en ese lugar; por lo --

cual se ha erigido ahf una estatua del mismo. 

La importancia del do como vfa de comunicación ha perdido su antigua

·• importancia, utiliz~ndosele actualmente únicamente para acudir a otros po-

blados. 

la extensión de la coirainidad e~ de 35,000 mt~. 2 y tiene una población

de 1,125 habitantes. Cucnt.a CtJn servicio de teléfono rural, luz eléctrica

Y únicamente recibe se~al del canal 9 de T.V. proveniente de Villahermosa.

En cuanto a la radio, únicamente se escucha "Radio Voz del US16Mcinta" y la 

estación XEVA. Carece de oficinas de telégrafos y correo, pavimentaclón,-

agua potaoie, án:roaj;;-, a1~:;~::1"'111~do. No ~" distribuYe la prensa escrita. 

La comunidad se comunica con la cabecera municipal, Tenosique y con -

Balancán por caminos de terracerfa, mediante un autobús que realiza 3 reco

rridos diariamente. 

Aspectos soci oeconómi cos. 

Las parcelas ejidales son el principal medio de producción de la comu

nidad, utiliz~ndose para cultivo de temporal cuando las inundaciones lo per. 
miten. De las 3,302 has. sólo son aprovechables 2,600 has. ya que las res

tantes pennanecen constanti;mente inundadas. La ganaderfa es una de las --

principales actividades, ésta se da gracias a créditos bancarios otorgados-
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a los 7 grupos ganaderos en existentes en el ejido (con 12 integrantes ap11!. 

:1111-duiente cada grupo). 

En cuanto a la producción agrfcola se organiza fundamentaln>ente en fo.!: 

ma individual y para el air..oconsl!!!10. Después de la agricultura y la ganad~ 

rfa, la pesca constituye la tercera actividad econ6mica; donde aden&s del-

autoconsumo, un pequeño grupo coo;;rcL11f;:a el proouctn medillnte una cooper!_ 

tiva dependiente de la Secretarfa de Pesca. 

A nivel doméstico se da la crianza de cerdos y gallinas y el cultivo-

de frutales para el autoconsi.no. La actividad comercial en el poblado se-

realiza a través de 7 tiendas de abarrotes, una panaderfa, una paleterfa,-

una tortillerfa y una cervecerfa. Otro tipo de productos se adquieren en-

la cabecera municipal, Tenosique. 

Niveles de bienestar. 

Salud. 

En general las condiciones de salud son precarias y se pAdece del den

gue y el paludismo o:;¡¡¡o enferr.:edades endémicas; igualmente de parasitosis y 

fiebre tifoidea, asf como de desnutrici6n crónica. Huchos de los padeci--

mientos son originados por la defecación al aire libre y las condiciones de 

insalubridad (falta de agua potable, hacinamiento, convivencia con animales, 

etc.). El centro de salud se encuentra precariamente equipado y se da una

insuficiente atención médica; por lo cual se prefiere a las parteras loca-

les, entre otros aspectos. 
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Educaci6n. 

En el poblado s61o existen un jan:lfn de niílos y una primaria atendida

por siete maestros, la cual es insuficiente para las poblaciones aledanas.

El 1provech1111iento es bajo y se presenta el ausentislllO y la deserci6n. 

Existe igualmente una biblioteca pequef\a que sólo abre por las tan:les pere

que es frecuentada 111\Jy ocasionalmente debido a su precaria dotaci6n de li-

bros. 

Los j6venes que tenninan la pri11111ria tienen que acudir a continuar sus 

estudios secundarios a la cabecera municipal, 1o que representa un obst4cu-

1 o econi5ini co. 

Vivienda. 

La mayor parte de las familias son propietarias de las viviendas que-

habitan, por lo que el fndice de arrendami~nto es bajo. Las viviendas en-

el poblado se dividen en sen construidas de material y el otro 5(1.t de guano 

y cart6n. 

Aspectos religioso~ y culturalc:;. 

La población es predominantemente cat61ica, la fiesta principal anual

es la ofrenda 1 11 Virgen de la Asunci6n. 

En el aspecto recreativo se cuenta ¡;on un casino y un parque con jue-

gos infantiles, sin embargo no se utilizan por estar en pésimas condiciones. 
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Concl us f ones . 

Se ha visto aquf que en las comunidade~ de la reg16n de estudio, ele!I.!. 

das a convertfrs~ Centro Integrador, a pe5ar de tener en común el ubicarse

en zonas bajes -excepci6n de El Arenal en el municipio de Balanc&n-, se pa

decen enfenr,·.,.:.liJes de tipo gastrointestinal y respiratorio, debido a los--

precartos servicios de salud, higiene y vivienda, tienen una producción ba

sada en el autoconsUllO y el crédito ganadero, ad~s de problemas de comer

cialización y capacitación técnica, asf coino de falta de infraeitructura, y 

presentan una serie de diferencias en cuanto a su lugar de asi:ntam1ento ~:f 

como a su confonnacl6n histórico-cultural. Por lo anterior es necesario -

evidenciar las diferencias que la polftica de desarrollo regional no toma-

en cuenta, ya que no se puede entender a las COl'lunidades únicamente a pctr-

tlr de su producción puesto que éstas en gran parte son determinadas tam--

blén por el lugar en que se ubican y por el tipo de organización social, -

producto de sus rafees hist6rlcas. 

A5f ent.ottcc:, ~l t~r ~n cuenta que Chablé se ubica a un costado de-

la Carretera Intemaclona1, :e podr~ C\Jllprender su fuerte flujo cnmercial y 

escasos residuos del modo de producción mercantil simple, los cuales se dan 

más significativamente en comunidades aisladas como en Usi.nacinta en el mu

nicipio de Tenoslque o Monte Grande en el municipló de Jan~~~. Se debe to

mar tambi~n en cuenta c6mo en esta última coirunldad (Monte Grande) se tiene 

un alto grado de cohesión social basada sobre todo en las particularidades

de su origen étnico y en la poca influencia e~terna debido a su acentuado-

aislamiento. Esta caracterfstlca no se da en Chablé o las restantes comunf 

dades de nuestro estudio. 
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Por otro lado las caracterfstfcas de la produccf6n son claramente dif_! 

rentes en El Arenal, municipio de Balancin, en donde por sus tierras altas

se da un mayor nivel de producci6n que permite la comerclalfzacl6n hacia -

fuera del estado -aspecto significativo en la región- propici,ndose conjun

tamente una alta tccnlficacl6n d diferencia de los Centros Integradores de-

Centla (Feo. I. Madero, l. Allende y Cuauhtémoc) que al contar con tierras

bajas inundables y esl;,1' 1j¡;¡jt.;¡;fo:; .:: •~ pro-1ucci6n de autoconsl6J'(), provoca

que los productores se vean obligados a vender su fuerza de trabajo como -

jornaleros en las grandes fincas particulares (copreras y ganaderas) cerca

nas a estos ejidos. De aquí el distinto grado de pro1etarlzacl6n del Cdl!I~ 

sfno dentro de la miSllla reg16n del Usunacinta; fen61Mno que ha sido paliado 

por recursos como la creación por parte del Estado de cooperativas pesque-

ras y de transportaci6n, como en el caso de Cuauhtémoc; aunque en Madero y

Allende no han funcionado debido a la apatfa a Individualismo de sus habl-

tantes fomentado en mucho por 1 as creencias evang€1 i cas y el fracaso de --

programas anteriores. 

Ahora bien, si uno de los puntos bisicos de confonnaci6n de una comunJ. 

dad como Centro Inte¡¡raccr es que aglutine a una población a:msiderable y-

que sea centro de confluencia de otras poblaciones aledal'las, esto no se da

en el caso de San Elpidio en donde no existe nOcleo de poblacf6n, por estar 

rodeado de fincas particulares; de aquf que los Onicos habitantes del lugar 

sean los encargados de dichas fincas. Todavfa se gestiona la fonnacf6n de

un ejido, ademls de que los lugares m&s cercanos se ubican a By a 70 lan.,

careci~ndose tambi~n en su totalidad de servicios públicos que permitan la

atracci6n poblacional. En este punto se pone de manifiesto claramente la-

anarqufa en la selección de las localidades designadas Centros Integradores, 
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puesto que la polftica reg1onal tiene 11neamientos homogéneos. 

Por otro lado, esU la designaci6n del poblado U:;unacinta como Centro

Integrador, aunque éste se ub1ca a escasos 11 lan. de la cabecera municipal, 

Tenos1que, la que cuenta con múltiples servicios como red ferrocarrilera -

que conecta con Hérida y la Cd. de México, aeropuerto, telégrafo, correo,-

red telef6n1ca, asf como infraestructura educativa y de salud; con lo cual

Vst.eactnta queda relegado como polo de atracci6n a otras comunidades, ya -

que éstas prefieren acudir a Tenosique para la satisfaccl6n de sus necesi-

dades, a esto se auna su desplazamiento como centro de transportac16n y co

mercio que tuvo en el pasado. 

El panorama aquf planteado nos periilite =trar las bases para af1nnar

que la actual polftica de desarrollo regional no solucionar& los desequili

brios estructurales de la regi6n Usianaclnta, ya que éstos responden a la -

permanencia de resabios pre-capitalistas dentro del modelo de creclmlento-

cap1ta11sta dcmiinante en la regton. üe e~t.s ¡¡¡,¡;;-,.;¡-;; u .. ::1 :1l:!.l1ente <;llpf'tu

lo nos avocaranos a analizar la función estructural de estas pequenas comu

nidades designadas C.I. y al planteamiento de las contradicciones entre el

modelo de crecimiento y las necesidades especfflcas del desarrollo de la ~ 

gl6n. 
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- Sinopsis general no detallada {ver monograr!as para información completa) 
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o Tierras altas Gnnader!n, sand!a, Primaria, Centro de Eva.ngi;licos alta comer-
mal:z; para merca.do Salud, vivienda. se- cia.1izaci6n 
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at'!as para información completa) 



CAP ITlA.O IV 

COHTRADICCIONES ENTRE El f«lDD..O DE DESARROLLO OFICIAL 

Y LAS CIJtACTERlSTICJ\.S ESPECIFICAS DEL CRECIMIENTO 

DE LA REGiüH USUMACIHTA 

1. Planes Hac1onal y Estatal de Desarrollo 

3. Planes de desarrollo y sus contrad1cci.Q_ 
nes al interior de la reg1dn Usi..nac1nta 



- 93 -

1. PLAMES llACIOML Y ESTATAL DE OESARRCl.LO 

El Gobierno Federal ha fol"lllulado el Plan nacional de Desarrollo-----

(1983-1988) del cual para la zona rural se desprende el Prograin. Nacional -

de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI) para el periodo 1985-1988, que co~ 

liluyc una ~•tr~tc;í~ ée ~~!e estructur~1 y do ~act1vac16n productiva en 

el campo. El cual comprende los siguientes line .. 1entos: 

A. Bienestar social, mediante la elevación de las condiciones de alimenta-

ción y cons~. salud, eduellci6n, vivienda y servicios. 

B. Reforma Agraria Integral, por medio de la regularizaci6n de la tenenc1a

de la tierra, de la organización a9rarta en uniones de ejidos y asocia--

clones colectivas rurales. adem&s de continuar con el reparto agrario. 

C. Reactivación Productiva, que busca reducir lA dependencia externa med1a.n 

te la capitalización de las unidades productivas al elevar la producción 

y productividad en el agro. 

O. ~leo e Ingreso a través de la generación de empleos C0111Pltllll!ntartos y

alternos que permitan elevar el tngreso rural. 
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De esta estrategia de desarrollo rural integ~al se desprende para la-

zona Sureste el Plan Estat..al de Desarrollo del Estado de Tabasco (Pl..ED) ---

1983-1988, el cual se asienta en el prop6slto de: 

"Sustentar el desarrollo social a trav~s de la n!dlstribu
c16n de la riqueza por la generac16n de enpleos, el a1.111en
to de 1a produccl6n, la organizaci6n de una sociedad m4s--
1ibre y el incremento de las medidas de Gobierno para la-
justicia y la seguridad soclales•. 1 

Con los siguientes objetivos: l) Propiciar el cambio estructural a tr_! 

vés de :::edificaciones en la estructura productiva y en el nivel de la ofer

ta, modific&ndose las pautas de distrlbuci6n y uso del ingreso, de donde la 

generac16n de empleos se concibe como "la esencia p~lftlca del desarrollo-

planteado, y no con fines de explotac16n para la acunulac16n Irracional de

capit41, ;1~o C!l!!!O una liberac16n de recur~os productivos que permita am--

p11ar y consolidar el ~creado Interior. Generar enpleos no es s1n6nil!Q d~

creacl6n indiscriminada de Industria, sino que es fortalecimiento de las aE_ 

t1v1dades primarias -agricultura, ganaderfa y pesca- y transfonnac16n de 

sus productos -agroindustr1as prlnclpalcente-·2 • 

Asimismo el PLEO establece que: "La dlspers16n poblac1onal en un gran

nCimero de pequefllls comunidades rurales no ayuda a formar un mercado Interno 

fuerte ... y no cerrar la brecha entre lo 111:1derno y lo atrasado lleva a la--

l. Gobierno del Estado de Tabasco. "Plan Estatal de Desarrollo 1983-1988".
p. 40. 

2. Idan, p. 41. 
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reproducci6n de un modelo de crecimiento polarizado, que amplfa los m&rge-

de la 1njust1cia y las posibilidades de intranquilidad social. 

"Con una poblaci6n mayoritaria que v1ve en condiciones de
pobreza, el ahorro interno no alcanza el n1ve1 de suf1cteE_ 
cia y el proceso de 1nchrstr1a11zac16n no cuenta con una b:!. 
se de sustentacl6n para su desenvolvimiento. A:f, no hay
integrac16n porque no hay 111erudo. La alternativa de de-
:=~:-cllo se C'!ntra, pues, en proporcionar a las pequeftas-
comunidades de todo el acervo necesario para volverlas unl 
dades productivas autosuficlentes• 3. -

2) Reorientar las tendencias del crec1--

r.iiento urbano-Industrial, que busca que el presupuesto y los programas de-

desarrollo tengan una vinculación entre el campo y la ciudad. 

3) Fortalecimiento de la instancia muni-

c1po1 •-;."" c1~ntos o~ 1ntegrac16n y promotora del desarrollo. 

Objetivos ~stos que siguen dos lfneas de estrategia: 

l. Cambios de estructura para la integr4cl611 de ¡;ac¡ual'.1!; comunidades, don

de se plantea como base de desarrollo del estado el Impulso a la produ.E_ 

c\6n prilllilrh. 

11. El rescate de las potencialidades primarias: busca const1tu1r a la pe--

3. IDEH, p.p. 41-42. 
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quefta co-unfdad en la fuente generadora de riqueza socf almente recesa-

rfa y acorde con la naturaleza, cultura y la capacidad propias de Taba~ 

co, p¡:ra lograr un desarrollo homogEneo que integre a todos los tabas-

queftos en una misma dfn.fmica comparti~a de producc16n" 4. 

Para la fntegracf6n de las peque~as comunidades el Plan postula la ---

los de desarrollo de la actividad econ6cn1ca y social, siguiendo tres lfneas 

b4sfcas: a) Población: entendida como asentamientos alrdal'los que confluyan

s?cfoecon6111c ... nte hacia un solo núcleo de población; b) Territorio: que-

cuente con un s1stena de comun1cac1ón entre el Centro Integrador y las co~ 

nidades aledaPlas, que facfli te el contacto y el intercambio comercial entre 

Estas; y c) Producc16n: que implica la e~plotacfón racional de los recursos 

renovables del estado para que el Centro Integrador se identifique por su-

producc16n ~n (agrfcola, pecuarLa, pesqu_era y comercial). 

Es asf como esta polftica busca romper los desequilibrios económicos-

Y sociales que, de acuerdo al PLED, ha provocado la explotación petrolera-

llevando¡¡ la confor.;;oic16n de dos Tabascos: "UIXl, con una din,mica de cree! 

miento acelerado (aunque lleno de contradicciones e inercias) localizado en 

la cuenca del rfo Grfjalva, que comprende los municipios de las regiones 

del Centro, de ld Chontalpa y de la Sierra; el otro, en condiciones de rel!_ 

tfvo a1slamtento, con gran dfspersfón en sus asentamientos rurales, se fin

ca en las llllrgenes del rfo Us1.111acinta, en lo que se conoce como la Regfón--

4. IDEM, p. VI. 
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de los Rfos•5 , en tanto que en el 11air.ado "Tabasco del Grijalva• se la ha-

ubicado la explotación intensiva del petn51eo, mientras que el •Tabasco del 

Usumaclnta• se ha mantenido en base a una ec:onomfa de subsistencia por es--

tar alejado de la bonanza petrolera y aislad<> ffslcament.e gran parte del -

ano por las constantes lluvias e inundaciones. 

Por tanto el PLED postula que en Tabasco: 

•la polftica regional del desarrollo trata de integrar a los 
dos Tabascos en uno solo, bajo una •IS111a estrategia. Esos§. 
lo podr& lograrse s1 el sector prt-rto ..-io.. su funct.Sn -
como punta de ianza de la economfa loca1•6• 

Es asf como de estos puntos b&stcos se desprende y rige el Pla~ Monna

tivo de la Región Us1.111acinta, mtsano que promueve y orienta la fonnAc16n de

Centros Integradores en la región que nos atalle. 

5. IDEM, p. 52-53. 

6. IDEM, p. VIII. 
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2. PLAN NORMATIVO DE LA REGIOH US~CINTA 

El vigente Plan Normativo concibe a la región Usunacir.ta dentro del -

Tabasco marginado por no ser beneficiario de la bonanza pctn>lera generada

en el "Tabasco rico , adelantado y con ~s alternativas para el crec1mien-

to•7, confonnado por la reglón del Grljalva. 

El Plan Honnativo establece, entonces, qua do la clspersl6n e lnCOlllunJ. 

caci6n de la reglGn Usunacinta se desprenden: sus probl11111as productivos y-

de bienestar social, la limitada integración regional a la dinámica estatal, 

la atomización del comercio regional y su aislamiento de la din!mlca econó

mica exterior; e igualmente plantea que la economfa regional si bien está--

sustentada en el sector primario presenta una ausencia de un desarrollo so~ 

tenido de las actividades agropecuarias -excepto ganaderfa- debido a la fa.! 

ta de infraestructura e insumos, provocando. un lento crecimiento de acumul~ 

cl6n rle c~~ital. De aQuf que la estrategia de desarrollo para la regi6n -

"sea retomar el cl!:!lino de la vocaci6n natural que penniti6 hasta mediados-

del presente siglo, un desarrollo lento pero más o menos equilibrado"ª. Es 

decir, segGn el Plan, se deber! estimular las vocaciones productivas prima

rias, reorientar la producción en runcl6n de la vccac16n natural de los --

suelos, incrementar la superficie agrfcola, impulsar un mercado integrador

Y crear empleos; ya que la riqueza y su justa distribución, segQn el Plan-

Honnativo, dependen del trabajo organizado y productivo de los habitantes--

7. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. "Plan Normativo de la Regi6n Ust.111acinta•. 
p. g_ 

8. IDEM, p. 38. 
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de la regi6n. 

Asf pues, estimular y orientar las actividades productivas pr1mar1as-

Y agroinc:!ustrlales mediante la confonnac16n de Centros Integradores har&n,

de acuerdo al Plan Hon11ativo, que la reg16n Uslll!ac1nta se encamine pr11111!ro

hacla la autosuficiencia y despul!s hacia su 1ntegrac16n cabal con la enti--

9. Cfr. IOEH, pp. 10, 32, 34 y 40. 
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3. PLANES DE DESARROLLO Y SUS a>NTR.ADICCIOHES Al.. INTERIOR DE LA REGION 

US~CIHTA 

SI bien el Plan Nacional de Desarrollo se asienta como una estrategia

para vencer la crisis earn6mica y acabar con los desequ111brios que según--

1e jlo';!stura oficial han sido prov ocados por la falta de ahorro interno, la

lnefidenda del aparato productivo, la desigualdad sociai, j¡¡ acclere-:la ·~ 

ban1zac16n e 1ndustria11zac16n y las desiguales transacciones comerciales -

con el exterior, no se toma en cuenta que estos desequilibrios son producto 

estructural del desenvolvimiento capitalista en nuestro pafs. que helnos ca

racteo·izado en nuestro a~lisii; c:...."'!!!O Capltallsmo del Subdesarrollo. 

Como se se~a16 al principio do nuestro estudio el subdesarrollo en --

nuestro pafs Implica caracterfstlcas propias de la estructura social que -

aparece con el cap1taiismo, t:ro 1.; ::ue1 e~ relevante un desenvolvimiento --

Inestable y desequilibrado; que ha determinado históricamente todo su proc~ 

so de desarrollo e<:on6mlco. De aquf que las polfticas nacionales encamina

das al bienestar social, a la refonna agraria Integral, reactivación prodUE_ 

t1va. empleo e Ingreso, no modlf1car6n los desajuste~ ya que éstos no son -

temporales sino como heDIOS dicho, Inherentes a la estructura del capitalis

-.i del subdesarrollo. 

La 1nterpretac16n oficial establece una serle de causas a las defonna

clones del desarrollo mexicano y particularmente de su estructura agraria.

como es el que en Tabasco, el Plan Est~tal de Desarrollo planteé que la d1_! 

persl6n de sus comunidades Impide la fonnac16n de un mercado Interno y a su 

vez que no hay integrac16n porque no hay mercado. Nada m!s alejado de la--

' 
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rea11dad ya que como se sefta16 en el pr1mer capftulo, el mercado 1nterno es 

una de las c.ond1c1onantes de la ex1stencla del sistema cap1ta11sta, que en

~x1co adquiere la particularidad del subdesarrollo en tanto persisten resj_ 

duos precapitallstas dentro de una sola estructura capitalista con> n>do de 

producción dominante, acentuando el desarrollo desigual y combinado. De 

aquf que no sea como se deten;;in;; en el PLED que la brecha entre lo moderno 

y lo atrasado sea la causa de un nadelo de crecimiento polarizado, donde se 

concibe que la pobreza es la causa de id íalta de ;;horr:: int~mo y l'Qr t<Jn

to de un débil proceso de 1ndustr1al1zac16n. Asf pues, superando la pobre

za e Impulsando el ahorro y la 1ndustrlal1zac16n se pretende que la genera

ción de empleos y el fortalecimiento de las actividades primarias permita-

la ac1.1111Jlaci6n de capitai y la consolidación del mercado Interno. Con esto 

se deja de lado qiR dichos factores son contrad1cc1ones del capitalismo del 

subdesarrollo mexicano, las que s6lo se pueden entender y pallar si se com

prende que hacia el exterior se mantiene una relacl6n de dependencia y des

i!!tu•ldad con respecto al mercado mundial. 

Tomando en cuenta lo anterior y considerando que a partir de los al'\os

SO's M~lco jugarfa un nuevo papel dentro de la d1vls16n internacional del

trabajo como abastecedor de carnt: para l;; exportacl6n, se oomprende por qué 

Tabasco (y en particular la reg16n Usunac1nta) sustituyó a los estados del

norte como proveedor para el mercado nacional (ver capftulo 1, Inciso 2). 

Esta nueva lmportanc1a de la ganaderfa estatal gener6 una cr1sls agrf

cola en Tabasco al convert1rse en la principal actividad productiva del es

tado, relegando la producc16n agrfcola; por tanto, si para el PLED y el 

Plan Honnat1vo del Usumac1nta el 1mpulso a la agricultura (s1n precisar pro 
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dueto especffico) deberá ser la punta de lanza que permitirá el crecimiento 

de la acumulaci6n de capital en esta zona, se está olvidando que se arras-

tra la rnenc;onada crisis agrfcola debido a ld tendencia hist6rica de la re-

g1ón Usumacinta como productora ganadera. Es por esbJ que no hay punto de

apoyo para sostener la supuesta vocación agrfcola de esta zona; sin embargo, 

la política regional pretende impulsar esta vocación natural mediante la -

fonromación de Centros integradores; como una medida de rescate de la peq~ 

ña comunidad para lograr un desarn:illo r.;;..-;;;géneo qu~ lntP.gre a Tabasco en--

una misma dinámica cocnpartida de producci6n, -1.i cu.il responde a uno de lo~. 

objetivos de PRONAORl-, que es capitalizar el campo para lograr su desar~ 

llo. Por tanto, lo que se busca es Impulsar la acunulaci6n y repro<!ucc!6n

ampllad~ de capital en la región Ustmiacinta para romper la supuesta brecha

entre lo moderno y lo atrasado, olvidando que "est.i explicac16n ... disucia

Y vuelve dos fenómenos distintos lo que en rigor son dos llldnlfestaclones -

contrarias pero indisolublcsnente ligadas entre sf, de un mismo proceso his-

Asf la política de formación de Centros Integradores est& encaminada a 

un sector considerado marginal y relegado del proceso de dCll!lulaci6n de c.i-

pital, cuando en realidad ia ma1·glr.a1idad de l~ re9i6n Usunacinta no quiere 

decir exclusión del desarrollo económico, ya que el sector campesino cumple 

una función especffica dentro de la estructura económica y el mercado, en-

tanto es fuerza de trabajo disponible que conforma un ejército de reserva,-

y por la potencialidad productiva de su tierra que mediante formas veladas

pennite el arrendamiento de ésta. Aún ~s. al impulsar la ac1.111ulaci6n de--

10. AGUILAR, Alonso. "Capitalismo, mercado interno y acL111ulaci6n de capital". 
Ed. Nuestro Tiempo. p. 112. 
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capital se da un despojo de los medios de producción del campesino, produ-

ciéndose una polarización entre capitalistas y jornaleros asalariados prec_! 

sarnente, lo que 1a política de desarrollo en la región busca eliminar. 

Sin embargo paralelamente, el Estado necesita de niecanismos de control 

que frenen en cierta medida dicha tendencia ya que se exacerbarfan las con

tradicciones sociales, de aquf que a través de los Centros Integradores se-

estimule una polftica agrfcola de dotación de infraestructura, servicios -

asistenciales, ins\MllOs y empleos para evitar el descontento social, medidas 

que a la vez favorecer~n el accntuamiento de las relaciones capitalistas y

por tanto el interc.ltnbio desigual. 

la condición que habrS de marcar el ritmo de desarrollo regional de -

acuerde al Plan Honnativo del Usumacinta es la organlzacl6n de la población 

para la autogesti6n comunitaria 11 : pero esta organización se ve limitada a-

las directr1ces que establece el 90M;;rr.o .:i tr.::v~ de St.'5 p!"!l!Jr!lm<IS insufi

cientemente explicados, con lo que no se evita la ·dependencia de decisiones 

centralizadas y mSs que lograrse la autonomfa y la superación de problemas

por parte de la población, se continúa en la Hneu del paternallsmo. 

Otro de los planteamientos del Plan Honnatlvo es la motivación a la -

participación social: "No se trata de llevar proyectos a la población. H&s 

bl en, se trata de que la población se vincule con los proyectos desde la -

fonnulación, hasta la ejecución-y el'.seguimiento"12, pero la dificultad pa-

11. Cfr. Plan Normativo, pp. 73 y 77. 
12. IOEH, p. 75. 
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ra lograr este fin parte desde el momento en que se busca un desarrollo ho

mogéneo. imponiéndose necesidades y olvld~ndose de la pluralidad ex1stentc

en la misa.\ región. Ejemplo: dotacion de un mismo prograria de mecanización 

agrfcola para toda la zona sin tomar en cuenta los distintos niveles del -

suelo, siendo de provecho en lugares como El Arenal por sus tierras altas-

Y fracasando en Centros lntesradores con ti erras bajas, como es el caso de

Honte Grande; provocindose, a la vez un ranpimlento en los esquemas cultur!_ 

les de los habitantes de la zona que modifican sus aspiraciones, por ejem-

plo al construir preferentemente con cemento su; viviendas, calles, parque~. 

etc., lejano este material a los requerimientos climiticos de la región. 

A esto se auna que la poblacl6n asentada en los Centros Integradores-

desconoce el papel de promotora del desarrollo que. el Estado le adjudica,-

ya que en la mayorfa de los casos se ha constatado, a través del trabajo de 

sencla de 1nfonnac16n, por parte de las autoridadus, hacia la poblacl6n; a

lo que se auna lo precario de los medios masivos de comunicación en estas-

localidades (carencia de prensa escrita, radio comercial y recepción limltJ!. 

da a unas cuantas comunidades del canal 7 de la televisión estatal), prese!!. 

t'ndose casos en los que se le identifica al C.l. con un edificio adminis-

trativo. o concibiéndose a las dotaciones de infraestructura como parte del 

paquete que otorga el municipio a los poblados, sin v1sl1111brar que éstas -

responden al objetivo del Centro Integrador como polo de confluencia y des!. 

rrollo de comunidades aledanas. 

Desarrollo que, como hemos visto, implica el acentuamiento de las relJ!. 

clones capitalistas a trav~s de las medidas gubernamentales (otorgaci6n de-
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crEditos ganaderos, ediflcac16n de mercados, granjas avfcolas, etc.) que i,!!! 

ponen relaciones de Intercambio monetario que no todas las comunidades de-

la zona pueden solventar, como se constata en ios casos de Chablé en el mu

nicipio de Emillano Zapata y ~lonte Grande en el municipio d!! Jonuta, en do.!! 

de en c1 prfraero predominan las relaciones capitalistas de manera m's natu

ral dada la d1n&mlca del mismo municipio que se caracteriza por ser el m.fs

desarroiiado de la reglón, adem.Ss del hecho de que el Centro Integrador Ch!. 

blé se encuentra a un costado de la Carretera internecloruil (que comunica a 

Villahermosa con Ca...,.peche) lo cual detennlna su gran flujo comercial y ha-

propiciado la dlverslficacl6n de las actividades productivas, especfflca--

mente con la ampliación del sector se~iclos (restaurantes prlnclpalmente.

gasollnerfa, fa~cl~s. dlver:;os comercios de enseres, etc.) y un desarro-

llo tendiente a la urbanización; panorAl!la distinto al Centro Integrador -

l'onte Grande donde su aislamiento y particular forma do organización social 

en tanto étnia chontal han determinado el m.1s acentuado prevaleclmlento de

residuos precapltallstas q....a •e ~~nlflestan en la escasa monctarlzac16n, en 

el a1to grado de autoconsi.no como forma de subsistencia, en la mi"niu¡¡¡ :!e~~ 

denc1a de productos 11\llnufacturados y en su fuerte cohesión étnica; aspectos 

de ú"n~ forma de vida que ha iniciado un proceso de c.!llllbio. En Monte Grande 

sus habitantes han tenido que optar por ios diver;os Cllll\lnos que caracteri

zan su part1culaY forma de integración a un sistema da desarrollo basado en 

el mercado y en la monetarlzación: saliendo a vernier -mujeres y ninos- un -

poco del excedente cosechado; hablando y vistiendo a la manera mestiza; ad

quiriendo productos de un sistema de vida urbar.os, buscando trabajos tempo

rales o vendiendo algún animal para complementar el Ingreso. 

Vemos, pues, que 1os programas, del Plan que nos ocupa, no respetan el 
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ritmo de desarrollo de cada comunidad, sino que son vistos desde la óptica

de desarrollo capitalista general para el estado de Tabasco, que conlleva--

1rrac1onalidad para alg161as de las zon~s y localidades en que se aplicari,

~do que su p1eneac16n rw:i se atiene suf1cientenente a las part1cular1dades

pert 1nentes. 

De aquf que de seguirse apiicando .:1 ?lim,t~l y =está pro9ramado,

la tendencia a seguir para los habitantes de la zona ser& la proletariza--

ci6n para aquellos con medios econc5micos que les permitan buscar fuentes al 

ternas de trabajo fuera de su comunidad, y para 1 os que carezcan de éstos y 

se manten~n en su aislamiento, la pauperlzac16n. 
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COMClUS I OICES 

Los planteamientos teóricos que se han venido manejando a lo largo de

este an&lfsis se han constatado en la pr&ctica de campo. Se ha danostrado

la poca effcacfa real y profunda q11e tenclr& la polftica regtonal (contenida 

en el Plan Estatal de Desarrollo y Pian Normativo del USWl<lCiilta} en su ob

jetivo de lograr un desarrollo honcgéneo del estado, lo cual es meta de la

polftiCJi estatal; pues la pluralidad de las caracterfstfcas de la región -

(culturales, geogr&ficas e hist6~1cas) confluyen para determinar el grado-

de desarro 11 o. 

Asf puntualizarenüs algunas Ideas generales: 

- En América Latina el capitalismo se afianza como modo de producci6n domi

nante coyunturalmente al inicio de la etapa imperialista y con la expan--

5fón d~l mercado mundial. Producf~ndose un mercado interno con un creci

miento deficiente, desigual y subo~inado al mercado internacional; afia.!!. 

zando las defonnaciones estructurales, caracterizadas desde ahora por las 

leyes del desenvolvimiento capitalistas, dando lugar al Capitalismo del -

Subdesarrollo. Por lo que los desequilibrios en su crecimiento no pueden 

considerarse un desajuste pasajero que pueda superarse mediante polfttcas 

temporales proyectadas a alcanzar su desarrollo. 

- La permanencia de restduos precapfta11stas dentro de una sola estructura

capftalista, retarda el desarrollo hacia la etapa de capitalismo avanzado 

confonl'.ando una fonnaci6n socioecon6mica del Capitalismo del Subdesarro-

llo. 
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- La estructura agraria mexicana presenta una serie de contradicciones in-

ternas que s61o pueden entenderse a partir de la relación de dependencia

Y desig111ldad con el merc&:lo mundial. 

- El desarrollo de Tabasco no es dual ya que responde a una sola estructura 

capitAlist..a del subdesarrollo, donde las reglones marginadas, inherentes

• dicha estructura, son funcionales para el desarrollo del capitalismo --

dentro del estado, por ser una fuente di~l''"'lule de fuerza de trü~c co-

mo ejército de reserva; como puede verse en los Centros Integradores de--

Centla (I. Allende, Francisco I. ~dero y Cuauhtémoc), donde los habitan-

tes de estas poblaciones laboran c.otoo jornaleros en las fincas cercanas -

COIDO úniCA posibilidad de tener un ingreso seguro. 

- Al penetrar el capitalismo en las comunidades de economfa mercantil sim-

ple produce una descomposición del campe~inado que se manifiesta en un--

proceso de proletarizaci6n o bien de pauperización no proletaria. 

- Las actuales caracterfsticas estructurales de Tabasco son resultante de--

una crisis agrfcola que se viene arrastrando desde antes de la década de

los 70's (debido al impulso ganadero a partir de los 40's) que fue agudi

zada por el auge petrolero y que al convertirse en eje funda111ental del d,!l. 

sarrollo capitalista tabasqueño, exhacerba las contradicciones ya existe..!!. 

tes, lo cual confonna un c11111bio cualitativo en el desarrollo histórico e!_ 

tructural tabasquel\o. 

- La estructura agrfcola y ganadera de la región Usi.macinta responde a las

caracterfsticas del capitalismo del subdesarrollo mexicano: desde el si--
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glo XIX, grandes plantaciones de productos tropicales de exportacidn y--

sobre todo amplias extensiones para una gar.aderfa comt!f"cial conviven con

una agricultura minlfundista de autoconsla!IO. Esto no ha sido sólo el re

sultado nEclnico de factores cllm.ftlcos, ff~ico-geo~r&ficos exclusivamen

te, sino que ello ha obedecido fundamentalmente a la manera esp.!cfflca en 

que hist6ricamente el estado de Tabasco y en particular la regidn Us!Mll4--

dial, dentro de una redefinici6n de nuevas divisiones mundiales e inter-

re<Jionales de trabajo como resultado de las necesidades de aci.nulacl6n de 

capital de los 1:1ercados europeos y norteamericanos. 

- Dadas las caracterfsticas de la estructura productiva de la región Usuna

cinta -que ~lea poca mano de obra, pl"Oplcia escasa movilidad social e-

igualmente oportunidades alterna de trabajo e inversiones- la regi6n si-

gue manteniendo su baja densidad de población y mucho menos es un polo i.!!! 

portante de atracción dec:ogr~fica. 

- En la región Us~o.acinta existe una pluralidad cultural producto de la con 

fluencia del desarrollo económico y las particularidades soclohist6riCll:

de cada una de las poblaciones de la zona (incluyendo Centros Integrado-

res), con matices diferenciales que determinan su particular forma de in
tegraci6n al desarrollo capitalista. 

- La actual polftica de desarrollo regional no solucionar& los desequilf--

brios estructurales en la región Usi.macinta, ya que estos responden a la

pennanencia de resabios precapitalistas dentro del modelo de crecimiento

capitalista dominante en la reglón, cuestión que no es contemplada cen---
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tralinente en los planes de desarrollo mencionados. 

Asf podei;ios concluir que la región del Usl&Tlacinta encierra n1111erosos -

problemas que se r:?Swnen en pobreza y margi naci6n como consecuencia 16gica

e h1st6r1ca de un proceso estructural econ6mico y social del capitalismo -

del subdesarrollo mexicano, del que han resultado desequilibrios importan-

t&tS (vistos en el orimer capftulo: intercambio desigual, dependencia y des

igualdad con respecto al mercado externo, falta de ahorro Interno y débil-

proceso de industria11zac16n) que entorpecen el desarrollo Integral e inte

gración regional, en este marco, las medidas gubernamentales tendientes a-

resolver dicha problem4tica no han podido erradicar los mencionados descquJ. 

librlos; debido a que la concepción estatal contempla la situación Actual-

de la estructura regional desligada d~ su proceso histórico estructural, 

sin tomar en cuenta que éste determina las condiciones de vida y trabajo de 

la población de la reg16n. 
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APEHDlCE AUDIOVISUAL 

1. lntroducci6n 

El aud1ovisuel -en el cual se maneja a la nig16n de estudio 1nd1stint!_ 

-nte como reg16n de los Rfos o regic5n Usunacinta por conoc~rsele en la zo

na de esas dos d1st1ntas fofu~•-, f~>e r<JAlizado paralelamente al trabajo de 

campo en las 8 C0111Unidades designadas Centros Integradores que aquf se est.!!_ 

dlan; llev(ndose a cabo entrevistas con ejidatarios, comisarfados ejidalcs, 

médicos, maestn:is y otras autoridades de los mismos, con el objeto de plas

~r sus inquietudes en este trabajo. 

Dada la marcadamente escasa infonnaci6n del proyecto Centros Integrad.Q. 

dores al interior de las comunidades y el desconocimiento de las misltl4s en

:r~ s! (~~POll{s de la tendencia de las instancias administrativas a homoge-

neizar sus caracterfsticas en la implantac:f6n del progrllll\a Centros I::~egr:!!

dores), consideramos necesario elaborar un material que fuera presentado -

tanto en las comunidades, como en las esferds administrativas y en la tele

visión estatal, con el objeto de llenar el mencionado vacfo informativo. 

Este material no est( desvinculado de la información pnivia contenida

en la investigación escrita, y que fue necesaria para abrir un debate pos-

terior a la proyección del mismo, el cual adquirió distintos enfoques segQn 

el pGblico al que se le presentaba. 

Asf, a manera de prueba piloto este audiovisual fue proyectado a tres

distintos receptores: 
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a) Poblac16n rural destfnatar1a del proyecto Centros Integradores, en jun-

tas ej1dales en los Centros Integrldores Cuauhtlmoc, munfc1p1o de Centl• 

y Monte Grande, 111Un1c1p1o de Jonuta. 

b) Func1 onar1os proinotores del proyecto Centros Integradores, durante un -

curso de capac1tac16n para personal adm ni strat1vo encargado de 11111>leme!!. 

tar este proyecto. 

c) Al público en general del canal 7 de la T.V. estatal, en una mesa redon

da en el programa •Educación en marcha• con 1nvest1gadores de la Srfa.-

del Desarrollo del Gobierno del estado de Tabasco y 111 Universidad Jui-

rez Aut6no11111 de Tabasco (UJAT). 



- 113 -

2. GUION DEL AUDIOVISUAL: Centros Integradores de la Reglón Usunaclnta. 

Entrada música. 

Fotos ¡i~ 

~l 

(5) El desarrollo socloecon6mlco del estado de Tabasco ha sido desigual. -

En ~1 encontramos dos zonas de marcadas diferencias (6): la región del Gri

jalva, que comprende los municipios del Centro, de la Chontalpa y de la Si.!l. 

~ra (7) municipios que han tenido un desarrollo acelerado (8); y la Regl6n

de los Rfos que ha sido zona (9) de dispersión y aislamiento en sus asenta-

mientas hunanos. 

(10) PUENTE MUSICAL. 

(11) El B111rcado contraste entre ambas reglones se ~centúa por la desigual-

introducción de recursos financieros (12). En la Reglón del Grljalva la--

lnfraestructura petrolera, ha satisfecho las necesidades (13) de una pobla

ción que crece con la corriente migratoria (14); en tanto la bonanza petro

lera ha relegado a la Reglón de los Rfos (15) que se encuentra ubicada en-

la parte oriental del estado (16), fonnada por los municipios de Balancin,

Centla, Emlllano Zapata y Tenoslque (17). Constituye el 42 por ciento de-

la superficie total del mismo y (lB) sólo aglutina el 15.3 por ciento de la 

población estatal (19). Geográficamente la reglón se caracteriza por la 

abundancia de zonas acufferas (20). Contiene más de 42 000 hectáreas de l!_ 
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sur.as (21), y un gran ntinero de afluentes del rfo Usl.W!lacinta (22). Una im

portante cant1dad de terri to:-io se encuentra fonnada por sabanas (23). En

genera1 el clima de la regf6n es tropical húmedo (24) y gran parte de ella

ha sufrido una tala forestal inrr:>derada. 

(25) PUENTE l«JS !CAL. 

(26) Las condiciones territoriales de la zona han sufrido en la dtsper~i6n

de las localidades y en el acoaodo de los asentamientos hunanos (27) lo que 

aunado a los problemas de Incomunicación limita el acceso de los po~l~dores 

a niveles de bienestar {28). Son éstos algunos ~e los principales obst!cu

los que enfrenta la región {29) Pr. n?Sp!J'.!sta a esta problem&t1ca y para lo

grar un desarrollo equilibrado en el estado (30) se ha d1sel\ado la forma--

cf6n de Centros Integradores (31) que tiene como objetivo proporcionar a -

las pequellas comunidades elegidas para este fin (32) todos los recursos ne

cesarios para volverlas unidades vr·~¡¡ct1-:a~ i!!'Jtnsuffcientes. 

(33) Apoyándose en la adecuada infraestructura para la producc16n y la pre.!_ 

tacf6n de servicios (34) asf como en las vfas y medios de comunicac16n (35) 

que pennl tan la convergencia de las pequef\as comunidades dí sp;¡rsois en 1 a ZE. 

na. 

(36) PUENTE MUSICAL. 

(37) Dichas CD111Unldades son: UsL111acinta en el municipio de Tenos1que (38)-

El Arenal y San Elpido en Balancán (39) Chablé en Emiliano Zapata (40) Mon

te Grande en Jonuta (41) y Cuauhtémoc, Allende, Feo. l. Madero y Zaragoza--
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en el municipio de Centla. 

(42) Por sus ceracterfsticas ffsicas y por los recursos con que cuenta 1a

regi6n (43) la principal actividad económica es la ganaderfa (44) especial

mente ganido bovino. 

(45) Los productores én su mayürfa, ::en ~ue~s propietarlcs; el uso de i,!l 

si.nos para la ganaderfa es muy 1 Imitado (46), 1 as técnicas de producci6n -

son tradicionales utilizándose pastos naturales (47). Las inundaciones --

acentúan las tendencias al uso ganadero, situación que provoca (48) junto-

con el decaimier.to de la mano de obra (49) el rezago de los niveles de b1e.n_ 

estar y la movilidad de grupos campesinos hacia zonas urbanas. 

(50) PUENTE MUSICAL. 

(51) La ganaderfa extensiva de bovinos para la produccl6n de carnes, es la

actividad que nienos riesgo representa para los productores (52) que a pesar 

de operar con utilidades relativamente bajas, reducen su costo de produc--

ción (53) al ocupar superficies naturales que sólo requieren una inversi6n

mfnima (54) sin embargo, la producción ganadera es limitada debido a la fa.}_ 

ta de recursos financieros (55) y a la abundancia de tierras Inundadas poco 

aptas para al pastoreo. (56) Los ejidatarios trabajan por medio de créd1-

tos (refacctonarios y de avfo) (57) dichos créditos son entregados a grupos 

con un mfn111C de diez personas (58). Estos financiamientos no les permiten 

tener ganancias en forma irvnediata (59) es en un plazo mfnimo de dos anos -

que se pueden recibir utilidades. 
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(60) PUENTE MUSICAL. 

(61) En el ejido Uslltlclcinta de un crédito de avfo 3 pagar en dos año~ y con 

un Interés anual del 28 por ciento (62) se obtiene sólo una ganancia de 500 

mil pesos por ej1datario (63) la cual se tiene que administrar durante el -

natnero de dos al\os que tarda en dar utilidades el siguiente crédito. 

(64) Al decir del comisarlado ejidal de este mismo poblado (65) Ulla familia 

de seis miembros gasta diariamente alrededor de S l 200 pesos sólo en ali-

mentos (66} si a esto se le suna lot gastos de vestido, educación, salud,-

vlviend~ y transporte (67) se comprender& que no existe la posibilidad de-

ahorro. 

(68) Por todo esto la actividad ganadera se mantiene en niveles limltados-

(69) es el caso de Chablé, Honte Grande, Cuauht&noc y UsUllAcinta (70) donde 

cada ejldatarlo cuenta aproxlmadar.icntc can 10 cabezas de ganaúo. 

(71) PUENTE MUSICAL. 

(72) Por lo anterior y debido al escaso número de tierras cultivables (73)

el ejldatarlo para poder mantenerse, debe dedicarse a otras actividades --

(74) ya sea artesanales, de albaftllerfa, al comercio o como jornalero (75)

en tierras ajenas, como el caso de San Elpidio en el cual la mayor{a de las 

tierras (76) son fincas particulares, donde acuden a prestar sus servicios. 

(77) PUENTE MUSICAL. 
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(72) Por lo anterior y debido al escaso número de tierras cultivables (73)

el ejidatario para poder manter.erse, debe dedicarse a otras actividades --

(74) ya sea artesanales, de albantlerfa, al comercio o como jornalero (75)

en tierras ajenas, como el caso de San Elpidio en el cual la mayorfa de las 

tierras (76) son fincas particulares, donde acuden a prestar sus servicios. 

(77) PUE.HTE HIJSICAL. 

(78) La agricultura es la segunda actividad econ6r:ilca en la cuenca del Usu

macinta (7g) sin embargo, gran parte de la superficie dedicada a esta acti

vidad (80) se compone de tierras ejidales que carecen de infraestructura h.i 

dráulica adecuada (81) y de una red úc comur.ic~cloncs transitable todo el-

a~. 

(82) El cultivo de la tierra es, en grande~ 6reas altamente riesgoso (83) -

debido a lo impresivible de las tnunciacionu~ y ~cqu~ai. 

(84) A pesar de esto se encuentran zonas (85) donde hay una gran producción 

agrfcola comercializable (86), es éste el caso de Cuauhtémoc que cuenta --

(87) con una Importante producción de copra (88) la cual es el resultado -

del cultivo de 350 hectáreas (8g) que se encuentran en la zona costera (go) 

siendo éstas las únicas cultivables de un total de cinco mil hectáreas (gl) 

constituida en su mayorfa por rfos, lagunas y zonas pantanosas. 

(92) Igualmente El Arenal, debido a sus terrenos altos (93) se ha converti

do en una gran fuente de producción de mafz, sandfa (94) y yuca. 
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(95) PUENTE l'«JSICA!... 

(96) En el caso de Monte Grande, Usumacinta (97) Chablé y Madero (98) don

de la producción agrfcola es principalmente para el autoconsuno (99) sólo-

unas pocas personas la utilizan para la venta (100). los cultivos m!s so-

bresalientes son: mafz, frijol y arroz (101). Entn! los cultivos de. apoyo

ª la economfa hogarefla se tienen cítricos (102}, frutas tn;¡pic;ales asf como 

(103) calabaza y jltomate entre otros productos. 

(104) La abundancia de agua representa el primer escoyo para el desarrollo

de la agricultura (105) a pesar de la riqueza potencial de los suelos (106). 

El establecimiento de agua, en la mayorfa de los terreros ejidales (107} i.!!! 

pide la creación de sistemas de irrigación controlados (108) que permitan-

alM!lentar la productividad agrfcola. 

(109) PUEHTE MUSICAL. 

(110} La reglón no cuenta con Infraestructura (111} que pennita el desarro

llo de la agricultura (112) no hay t.odeg.1~ de almac~namlento (113} obras de 

drenaje, ni bordes de contención en los rfos (114} q~ aminoren los efectos 

de la inundación en los cultivos (115) la utilización de insumos es recien

te (116) y por tanto, se tiene poca experiencia; (117) se carece igualmente 

de centros de investigación agrfcola. 

(118) Factores como la insuficiente Inversión (119) el alto riesgo productJ. 

vo (120) y la baja utilidad que obtienen los ejldatarios (121) reducen la-

comercla11zac16n en comparación con otras zonas del estado. 
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(122) En consecuencia la producción de granos b.!sicos se desenvuelve en CO.!!. 

dic1ones de (123) subsistencia: se comercializa sólo un pequeño excedente-

(124) que apenas alcanza para cubrir las necesidades (125} más inmediatas-

de las familias c~sinas. 

(126) PUEHTt "-!SlCAL. 

(127) Respecto al subsector pesca (128) ei desarrollo es precario (129) en

tre los principales obst~culos destaca la escasa infraestructura portuaria

Y pesquera (130), la falta de capacitación (131), equipo, y la carencia de-

1nstalaciones suficientes (132) pa14 la recepción y el procesamiento del -

producto. 

(133) Debido a las grandes posibilidades pesqueras ql.lf' ofrece la región del 

Usianacinta (134) se hace necesario resolver. estas llmltantes. (135) La p~ 

ducción fm"~1l~r e~ la crfa de animales {136) (cerdos, pollos y patos) 

(137) y la siC111bra de frutas y hortalizas resulta fundamen~l (138) para la 

alimentación del campesino. 

{139) PUENTE MUSICAL. 

(140) En general el comercio de la región (141) se encuentra alejado de la

dl~mica económica exterior (142) y atomizado en peque~os estableclmientos

(143}. Debido. a la limitada producción (144) y a la Incipiente industria-

de bienes intermedios (145) el abasto est~ Integrado (146) por la comerc1a

l izac16n de lns~»os extrarregionales. 
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(147) Estos facton?s provocan el acaparamiento (148) y la especulaci6n de-

los productos b&sicos (149) lo que a su vez induce a la in~uficiencia del-

abasto (150). Otra limitante al mercado regional as la can?ncia de la in-

fraestructura b!sica (151) que permita la conservación, el almacenamiento y 

el procesamiento (152) de los productos originarios del Usumacinta. 

(153) PUENTE ~tCAL. 

(154) Con respecto a los servicios de bienestar social (155) la reglón pad~ 

ce múltiples carencias, la deficiencia en dotación de servicios CXJmo son:-

(156) agua potable, alcantarillado y e1ectrificaci6n (157) se traduce en -

u11a población marginada (158} ~l:::ult!nearnente, el acceso a centros de salud 

(159) y a las aulas educativas, se hace pr&ctlcamente imposible (160) para

los habitantes de las localidades (161) aisladas. 

El n1vel educativo en io r'i:gl6n ¡¡~ ~j::. (162) E:-d~tA un dl!ficit de escue

las principalmente a nivel medio t>Ssico y med1o superior (163) lo cual 11m.! 

ta las perspectivas de desarrollo cultural. 

(164) Tambl~n se registran la desercl6n y el ausentismo (165) ocasionadas-

por razones diversas (166) que van desde la insuficiencia de planteles has

ta asuntos de economfa familiar (167) incomunicación y dispersión poblacio

nal (168) por otro lado las deficiencias alimentarlas (169) y en general t~ 

das las condiciones de salud (170) provocan un bajo rendimiento esCXJlar. 

(171) PUENTE MUSlCAL. 
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(172) En lo referente a la salud hasta ahora la atención ~dica en sus dis

tintos niveles es precaria (173) los centros de salud se encuentran equipa

dos de manera insuficiente (174) tanto en material quirúrgico como de medi

camentos (175). En la regi6n privan elementos tales como (176): la ct.ren-

cia de drenaje y agua potable (177) la convivencia con animales (178) la---

y creencias (179) manifestadas en la poca credibilidad de la atenci6n ml!di

<:4 (180) y sobretodo, las condiciones de pobreza y marginaci6n (181) que f,! 

vorecen el ambiente de insalubridad (182) y la pro11feracf6n de padecfmfen

tos (183) que no es posible atender con servicios esporádicos. 

(184) Asf los Centros Integradores deben tomar en cuenta (185) las necesid,! 

des especff1cas de cada comunidad. 

(186) Teniendo como meta priori tarta 111 creaci6n de infraestructura _(187) ,

servicios públicos (188) y el fortalecimiento del mer<:4do regional. 

(189) 

n~~ SALIDA. 
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3. EFECTOS DE LA PROYECCIOH AUDIOVISUAL 

Como ya se dijo, este audiovi~ual se proyectó a tres tipos de público: 

población rural destinataria del proyecto, funcionarios promotores del pro

yecto y público en genera 1 . 

A) Población rural destinataria del proyecto 

Las comun1dadcs de Cuauhtér:>oc y Kant.e Grande se a11giaron pe~e le pro

yecci6n del trabajo en tanto se presentaron una serie de circunstancias y-

caracterfst1cas favorables. En ambas C011XJnidades asistieron a la proyec--

ción adsn~s de los ejidatarlos, las mujeres miembros de las granjas avfco--

1 as. 

Una de las primeras impresiones fue el asombro al ver su poblado impr~ 

so en una imagen, adem~s de ellos mismos. Después de las presentaciones -

fue necesario estimular comentarios, aunados a la explicación del proyecto

y la situación socioecon6mica de Tabasco. 

Lo que rn!s interesaba era la necesidad de obtener un ingreso estable,

sienpre se cuestiooo las var.t01j01s del :ipoyo del crM1to ganadero ya que lo

consideraban insuficiente. Debido a que han tenido problemas de mecaniza-

ción agrfcola (el fracaso en el uso del tractor en el caso de Monte Grande, 

por ser tierras bajas), manifestaron la necesidad de técnicos instructores

que conozcan la zona. Los problemas de comercialización son otro factor -

que afectaba tanto a los ejldatarios como a las mujeres encargadas de las-

granjas avfcolas, ya que estas últimas pusieron de relevancia el estar SUP.!t 

ditadas a la ayuda estatal; la cual, dijeron, nunca es continua (en insl.ll10s, 
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en transporte, dotación avfcola y técnicos) y que les impide obtener ganan

cias satisfactorias, a lo que se auna la 11111itaci6n de sus recursos econ6mj_ 

cos que les impide realizar una producción y comercialización autónoma. 

Al preguntárseles sobre los servicios que se les han esta<lo dotando, -

sefialaron que ésta tiene ventajas pero también desventajas: en tanto con -

sus escasos recursos económicos no pueden solventar sat1sf~ctoriemente los

gastos que implican estos servicios (servicio de luz e1Ectr1ca, transporte

rural, pago de uniformes y útiles escolares, etc.). 

Finalmente al preguntárseles su opinión de fungir r.omo Centro Integra

dor, .:n tanto aglutinador de servir.los, comercialización y organización so

cial, en Monte Grande se hizo notar que las comunidades aledafias ya de he-

cho acudfan a Monte Grande a satisfacer muchas de sus necesidades en tanto

lo aislado de la zona. Por otro lado, en Cuauhtémoc se mostraron recelosos 

de la llegada de gente ajena a la comunidad, ya que se piensa que llevarSn

una influencia negativa. 

B) Funcionarios promoto~s d.:1 proy;;cto 

Al present~rsele el audiovisual al personal aaninistrat1vo encargado-

de implementar el proyecto Centros Integradores, se buscó durante el foro.

posterior a la proyección, establecer un di~logo con los mismos sobre los-

matices diferenciales existentes en cada comunidad, buscando cuestionar la

homogeneización que la administración hace de sus caracterfsticas. A pesar 

de q!l!! se expusieron ejemplos concretos de la experiencia en el campo, con

tenidas en este estudio, los participantes de este curso de capacitación 

mostraron una total indiferencia a la proyección y a un posible di!logo. 
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Unicamente hubo un débil comentario acerca de que exlstfan lineamientos pr~ 

establecidos a los que los funcionarios ahf presentes debfan ceñirse. 

C) Público en general 

Con motivo del programa "Educación en marcha" del canal 7 de la T.V.-

estatal, al que asistieron investigadores de la Srfa. del Desarrollo del G.Q. 

bl~rno del estado y de la U.J.A.T. que han trabaj1do en otros Centros Inte

gradores, tuvimos oportunidad de proyectar este audiovisual. 

Durante la mesa redonda con los Invitados al programa hubieron coinci

dencias sobre la necesidad de tomar en cuenta las diferencias existentes en 

cada comunidad y que dadas ias limitantes de 13 es~ructura ideoiógico-adml

nistrctiva se presentaban dificultades para poder armonizar los resultados

y propuestas de las distintas Investigaciones con la aplicación real del -

proyecto; a lo que se auna que las investigaciones en los Centros Integra-

dore~ se han hecho posteriormente a la formulación de las acciones y progr~ 

mas que se apllcar~n en los Centros Integradores, de aquf que las lnvestl~ 

clones no tengan ;,~yor repercusión, qued~ndose archivadas en escritorios y

bibliotecas. 

Asimismo se resaltó el que no existe comunicación entre las instituci~ 

nes encargadas de realizar dichas investigaciones (UJAT, Srfa. del Desarro

llo, Srfa. de Educación, Cultura y Recreación, Instituto de Capacitación -

para el Desarrollo de Tabasco, Srfa. de Comunicación, Asentamientos y Obras 

Públicas), por lo que se ha caído en la repetición de los temas por fnvestj_ 

gar en el mismo estado. 
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Asf pues, a manera de conclusión se puede seftalar, despu§s de la pro-

yeccfón del audiovisual a los distintos sectores aquf mencionados, que mie_!! 

tras los campesinos -que viven dlrectanente las condiciones planteadas en-

el audiovisual- se mostraron sensibles a~te lo familiar de la; imágenes, -

haciendo alusión a que sus problemas concretos requieren de la cooperación

de personas capacitadas y conocedoras de la zona; de aquf su interés en la

promoci6n de este audiovisual; mientras que los funcionarios me'10res encar

gados de Implementar las acciones de desarrollo manifestaron una actitud de 

apego pasivo a lo~ lineamientos que dictan los planes de desarrollo, elimi

nando de antemano una posible flexibilidad y modificaciones que se despren

den je las investigaciones concretas realizadas posteriormente a la elabor_! 

cl6n de los planes de desarrollo; d lo que se aunó en algunos casos, una as_ 

titud de indiferencia ante las condiciones de vida de la población rural. 

Por su parte, los investigadores denot~ron su exceptlsismo ante lapo

sibilidad de lograr cambios sustanciales a través de la Investigación, aun

que se mostraron interesados en fomentar foros informativos con material ª.!!. 

diovlsual cerno el que se realizó, a fin de buscar unir esfuerzos a un nivel 

extraoficial para realizar acciones concretas de capacitación u orientación 

entre la población de los Centros Integradores. 
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