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"En América Latina la nueva forma de vida no existe, soro tenemos _ideales··que no. pueden 
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exclusivo no hay una urbanfstica Integral." Roberto Segre 



llHRODUCCIOU 

La Arquitectura y el Urbanismo contemporineo se subsumen al complejo problema de 
la planificación nacional, a su vez determinada por el modelo económico capitalista do
dominante. Se desarrolla dentro de los intereses de capitales privados,en la corriente
arquitectos libres; enseñanza tradicionalista, privatizadora del quehacer arquitectóni
co y disociado del fenómeno urbano, estancada en el idealismo estetico puro, divorciada 
del marco real y concreto. 

Consideramos que la enseñanza de la Arquitectura y del Urbanismo debe contemplar 
las condiciones socioeconomicas del contexto real, por lo que los arquitectos deben de
senvolverse en el ámbito interdisciplinario. La Arquitectura se debe a la demanda real
existente, con prioridad en los problemas habitacionales, sin dejar de lado la demanda
cultural e ideológica que requieren las sociedades para su integración social. 

En el mudo de producción capitalista, la sociedad está dividida en: clases altas 
medias y bajas según su ocupación, derivandose de ello la diversidad de ingresos, por -
tanto la diversidad de necesidades, ubicadas en dos ámbitos marcadamente diferentes: -
campo y ciudad. 

La ciudad base de laindustria concentra los poderes jurfdico, polftico y admi--~ 
nistrativo que regulan la economía y el urbanismo; donde se transforman 1.o.s productos -
extraídos del campo y requiere de una infraestructura adecuada para el Proc·eso~:económi
co, distribución, intercambio y consumo que caracterizarán la forma, uso del<espacio fí 
sico y tipo de asentamiento. .~.:E~X~,i·'·:· · 

El campo se convierte en mero productor de 1 os insumos para el fun;cfo'rii~iento 
completo de la industria, quedando sometido a las necesidades industriales,}par,ticipan 
do desventajosamente en la división social del trabajo. ·······;.e::··.•··::••'••:•:··-

.. , -·' -

De este modo la ciudad ofrece fuentes de trabajo y sat\sfactores, se ~an(fiesta 
como dominante y el campo como dominado, esta situaciónpropich el d~s.eq(!ilibrJo'demográ 
fico para ambas partes, generando migración del campo a la ciudad, demanda habitn~ionaT 
gradualmente incrementada, lo que hace que se atienda la demanda de vivienda urtana co
mo la única, descartando la demanda rural de vivienda. 
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En un intento por comprender el problema socioeconómico, optamos por el mito-
du científico de análisis, que presenta las causas de la problemática de una determina 
da situación que tiene expresión propia. La delimitación conceptual de "la demanda",:
inmersa en el Modo de Producción Capitalista, toma rasgos característicos de éste, ma
nifiesta en tres esferas: implantación y apropiación territorial de la industria petro 
lera, el sometimiento de la agricultura a la política de parcelación, atomización y-= 
consecuente desaparición del ejido y sus consecuencias en los grupos sociales estable
cidos en rancherías y poblados con incidencia directa en el espacio urbano-arquitectó
nico, dentro del "marco territorial del norte del Estado de Chiapas; Municip~o de Os-
tuacán; específicamente el "Poblado de Lindavista ". 

La implantación petrolera requiere para sustentar su actividad de importantes
f 1 u jos de in ver s i ó n en i n fr a es t r u c tu r a b á s i ca , l o cu a 1 pro pi c i a ca m b i os eco n óm i c os , - e 1 
medio físico natural y a los ámbitos sociales. De tal forma que se manifiestan serias 
afectaciones a la agricultura y la ganadería en primer plano, para despuis ser absorbj_ 
das por la nueva economía petrolera. 

La reestructuración económica impulsa las migraciones, que generan desequlli~~
brios en relación urbano-rural dentro de la demanda habitacional y de servicios. Sur
gen así demandas a partir delos desplazamientos territoriales provocados por 1~ implan 
tación de la industria petrolera; a su vez la contaminación ambiental contribuye a· la
pauperización delos niveles de vida de la población; fenómeno consecuen~ia de la no 
planeación e improvisación que ha caricterizado a la industria petrolera de Mixico. 

El Marco Teórico dela problemática en lindavlsta se estructura en 3 grandes pun 
tos determinantes: La primera parte, en la cual sehace necesario esclarecer los traba= 
jos extractivos, cuáles son las políticas de Pemex a las que se somete el poblado, de
que manera repercute y se refiere al "Desarrollo Petrolero". La segunda parte, se de
be a la disminución de los niveles de producción, el deterioro econó~ico del campesino 
dentro la economía de autoconsumo, al desplazo agrícola por la imposición petrolera.
que a niveles políticos coexisten en la tenencia irregular de la tierra; parte denomi
nada "Cuestión Agraria". La tercera parte, so debe a la relación dela política petro-
1 era con los poblados rura 1 es; cuya tenencia de ti erra es irregular y sus afectaciones
di rectas en los asentamientos; denominado el "Proceso de Urbanización Petrolera". 

Los ámbitos territoriales en los cuales se asienta el estudio son: Regional 
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Sureste del País: Chiapas y Tabasco, Microregión; 5 Municipios del Norte del Estado
de Chiapas, y C:.a Localidad ; el Poblado de Lindavista. 

El segundo capítulo del estudio se expresa en el Análisis Fi'sico Regional, Mi-
croregional que dan lugar a la políticas y estratigias a tomarse en la Localidad de Li~ 
davista. 

El Tercer capítulo contie'ne ,las conclusiones de análJsis-,que,:d n origen al Plan 
de Desarrollo Integral propuesta»para el poblado de Linda,Vista,':eri'el que se desarro-
lla particularmente cada_propuecta hasta la materialiiación ~e~los,or vectos arauitec-
tónicos. · __ : __ · ________ · ____ , __ ,,~-·-~--"------



PRESENTACION DEL TEMA. 
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PRESENTAC!OH DEL TEMA. 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA COMUNIDAD. 

La Comunidad de Lindavista surgió del pedimento de ampliación del Ejido "Plan de 
Ayala" en 1956 por un grupo de campesinos sin tiarra, asalariados e hijos de ejidata--
rios, ubicado en el Municipio de Ostuacán, Edo. de Chis. Dicho pedimento de Ampliación 
fue solicitado a la Secretaria de la Reforma Agraria, que a 30 años aún no se atiende. 

. En enero de 1976 al no obtener una respuesta satisfactoria de parte de dicha Se-
cretaria, 30 familias cruzan el Rfo Mezcalapa para tomar 150 hectireas de tierra del -
Rancho San Felipe, propiedad del terrateniente Abenamar Herrera, las cuales estaban des 
tinadas a la ganaderfa. e -

Las condiciones originales del asentamiento fueron de forma ilegal con carácter 
emergente, siendo la comunidad objeto de represiones sistemáticas, en un principio son 
atacados por pistoleros contr.atados por Abenamar Herrera y se acentúa la tensión provo
cando una segunda represión hecha por agentes judiciales de la Cabecera Municipal, res 
paldados por el Estado, situación que permite una mayor cohesión en la comunidad, que ~ 
los mantiene en lucha y permanecen en su posici5n de toma de tierra, a la vez que el Es 
tado incrementa su política represiva enviando al ejército. -

Consecuencia de esta represión, es la concientización de la comunidad, al desa-
rrollo y fortalece su organización. En lg7a obtienen el amparo ante la Secretarla de -
la Reforma Agraria para ser reconocidos como ejido; en éste mismo a~o se integran a la 
comunidad personas interesadas en formar parte de ella, las cuales son aceptadas ternero 
samente, pues estas personas manifestaron interés, detectándose maniobras ilegales que 
logran eliminar la tienda de abasto popular, desconociendo a las autoridades existen-
tes y acrecienta el interés por el control de la comunidad. En este proceso algunos cam 
pesinos se vieron obligados~ arrendar las tierras de la comunidad al antiguo propieta~ 
rio para el pastoreo de su ganado, ya que es más rentable para ellos, dada la imposibi-
1 idad de solventar insumos. Arrendamiento por el sistema del partido; consiste en el 
cuidado de los animales por parte del campesino y el propietario paga con parte de pro
ducción, ubicándolos del lado de los ganaderos. 

Situación que se tornó desesperante para la mayoría ~e la comunidad, existiendo 
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frecuentes enfrentamientos dentro de la misma, definiéndose dos grupos: el ganadero y el 
grupo de los agricultores. En este mismo año (lg78) se redacta la solicitud de amparo -
que permit• al trazo de los limites de propiedad de la comunidad siendo éste de 500 hec
táreas. En 1982 la comunidad constituye su comité independiente por medio del cual se -
destituyen a los aliados de los ganaderos y de sus puestos de autoridad; en el desenla
ce de la actividad reivindicativa se causó la muerte de dos compesinos. Este año (1982) 
la comunidad ve convdniente ampliar su actividad polftica a organizaciones de mayor co-
bertura política y decide ser miembro de la Organización campesina "Emilio Zapata"(OCEZ), 
a su vez integrante de la coordinadora Nacional Plan de Ayala, tomando el nombre de "Gru 
po Pueblo". Bajo la demanda principal de tierras, apoyo de maquinaria agrícola, abara-~ 
tar los costos de insumos y la regularización de los ejidos. 

2. ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA DEMANDA. 

El poblado de Lindavista está ubicado en zona de producción petrolera, hidroeléc 
trica y agropecuaria, en la Región V del Norte de Chiapas. Este estudio tendrá la necF 
sidad de abarcar la zona circundante correspondiente a los Municipios de : Sunuapa, so= 
ca de Reforma, Estación Juárez, Pichucalco y Ostucán donde se encuentra el poblado de -
estudio del cual proviene la demanda. Estos Municipios forman parte del proyecto de -
PEMEX, convertir la zona en cinturón Industrial petrolero; inicia en Huimanguillo, Tab. 
donde se ubica el complejo petroquímico y propone establecer un almacén de concentra--
ci6n nacional de maquinaria a terminaren Reforma, Chis., es uno de los yacimientos pe-
troleros mis grandes del mundo por sus reservas que rebasan las actuales estimaciones. 
Asf, también se observan trabajos avanzados de exploración y explotación,actividades -
que provocan diversas afectaciones de orden social y al medio físico. En lo social: ba 
ja de la inversión de la actividad agricola. deformación del mercado de productos bisi~ 
cos por el exceso de la demanda, un acelerado crecimiento demogrlfico y la rápida prole 
tarización de los pequeños productores. En este aspecto cabe mencionar que las afecta= 
cienes a los terrenos no son indemnizados por PEMEX. 

En lo natural: contaminación del medio a tres niveles: aérea, terrestre y acu1fe 
ra, la cual en términos generales repercute en una baja del rendimiento agr1cola del -= 
suelo. 

En otro renglón, la industria hidroeléctrica es de gran importancia en la reg~ón 
por el amplio ramal de ríos sobre el cual se está desarrollando un proyecto hidroeléc-
trico de 22 presas que generarán más del 301 de la energía eléctrica a consumir en el -
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Distrito Federal. Las afectaciones por parte de esta actividad son: inundaciones de -
terrenos agrícolas y pecuarios, causando migración y alteración del sistema urbano; en 
carecimiento de los productos básicos y una rápida proletarización del campesinado. Eñ 
este aspecto tampoco se indemniza a los propietarios de zonas afectadas por los embal
ses de las presas. 

En esta zona, el suelo es apto para la ganadería y la agricultura. Una condi-
ción determinante para una u otra actividad es la tenencia de la tierra, en la zona -
las grandes extensiones se ocupan para la ganadería extensiva {privada); actividad muy 
rentable y la producción en las pequeñas propiedades comunales es de cultivo temporal • 
para el autoconsumo. El fenómeno de la concentración de tierras en pocos propietarios 
da como resultado un gran número de campesinos desposeídos, generando una lucha constan 
te por la posesión de la tierra entre terratenientes y campesinos del autoconsumo; par
lo que los segundos se ven obligados a invadir tierras para su subsistencia. 

El aspecto productivo antes expuesto explica la situación actual del campesinado 
en Ja zona de estudio. El avance del capital petrolero, energético y agrario empeoran 
la situación de la fuerza de trabajo convirtiéndolos en asalariados, el petroleo por o
cupar mano de obra especial izada capta un sector muy reducido de mano de obra local. 
Por último, el capital hidroeléctrico 3enera una situación complementaria a la provoca 
da por el petróleo. -

Los cambios sufridos en las regiones productoras de energéticos, lejos de tradu
cirse en posibilidades de un desarrollo regional sostenido y en aumento al bienestar de 
la población local, dan lugar a un conjunto de problemas sociales y económicos tales c~ 
mo el crecimiento demográfico acelerado, rápida urbanización, destrucción del medio fí
sico natural y concomitante a la insuficiente dotación de servicios públicos esenciales, 
así como una baja en los niveles de empleo de la población, provocando el sub-empleo. 

Por un lado, las afectaciones que enfrentan los capesinos de subsistencia mínima; 
sufren un atentado en su nivel de vida, restrigiendo cada vez más el poder adquisitivo, 
además de no contar con el abasto necesario. 

Por otra parte, el gran peso económico que PEMEX tiene a nivel nacional Je da -
poder politice y económico a nivel regional, que opaca el resto de las fuerzas políti 
cas del Estado, en este sentido la empresa no contempla el bienestar social de las z[ 
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nas afectadas por sus actividades y es cuando el Estado con carácter mediatizador, des 
tina parte de los ingresos que percibe de la producción petrolera a distintas institu= 
ciones de "bienestar social", que finalmente son las que sostienen el sistema económi
co imperante. Fen0~eno que se extiende en toda la zona petrolera (como la política -
del Estado no cont~npla a comunidades pequeñas en sus planes de desarrollo, éstas no al
canzan dichos beneficios) orillando a los pobladores a canalizar sus demandas hacia -
PEMEX y no al Gobierno del Estado. Lindavista es un reflejo de la afectación petrole
ra y por eso, ésta se manifiesta por la indeminzación con pago de servicios por. parte 
de dicha empresa. 

Ante la política dominante del Estado-PEMEX, en el Sureste del Pafs, nuestro -
propósito es elaborar un instrumento reivindicador tendiente a mejorar sus condiciones 
a través del aspecto Urbano-Arquitectónico, de la misma manera hacer.uso de éste en~
los poblados y Municipios circundantes afectados por la empresa en su propóiit6 de -e~~ 
propiación merced a laintensa explotación en la región. · · -

Por lo tanto la tesis se llamará: 

"PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PROYECTO DE UNIDAD PECUARIA; PARA EL MEJORAMIENTO 
URBANO - ARQUITECTONICO Y SOCIAL EN EL POBLADO DE "LINOAVISTA". MUNICIPIO DE OSTUACAN, 
ZONA PETROLERA DEL NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
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MARCO TEORICO. 



P A R T E 

DESARROLLO PETROLERO EN EL SURESTE DE 
HEX rcn. 
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PARTE I 

DESARROLLO PETROLERO. 

l.- BREVE ANTECEDENTE INTERNACIONAL. 

Para entender la política de explotación petrolera en México, debemos mencionar 
las relaciones políticas y económicas de mercado internacional, a partir de los embar-
gos petroleros en 1973 de los paises productores a los industrailizados, a fines del -
mismo año, los paises Arabes aplican un embargo a Estados Unidos y Holanda a consecuen
cia del apoyo militar a Israel en la guerra del Yom Kippur, provoco el alza en el pre-
cío del petroleo, donde EE. UU. no contaba con reservas para solventar la industria pe
troquimica que alberga en su territorio el 8% de la industria mundial, así como en la -
Comunidad Económica Europea y el Japón, de ahí su dependencia con la producción y reseL 
vas del Medio Oriente. 

Los embargos antes mencionados se presentan conflictos económicos en los paises 
industrializados, donde unos controlan la demanda y otros retienen la oferta, es decir, 
lo que originalmente fue un equilibrio de fuerzas entre productores y consumidores, se 
convirtió en dependencia directa de las economías recesivas de dichos países. 

Es importante destacar que el organismo regulador de los precios en el mercado 
internacional es la Organización de los Paises Exportadores de Petróleo {OPEP) creada 
en 1960, donde toda la oferta concentrada representa el verdadero poder en el mercado -
de reservas comprobadas, sin embargo el mercado libre representa el poder por su capaci 
dad de consumo, expresado en la dicotomía de mercado que compiten con la OPEP. Del --
cual el principal consumidor es EE.UU.; entre 1976 y lYdü consumía el 301, tanto de la 
DPEP como del mercado 1 ibre. 

Hacia mediados de 1981 la tendencia de los mercados fue contraerse, como resulta 
do de la reducción en las reservas, la persistencia de una recesión coyuntural prove--~ 
niente de los paises industrializados, agravando aan mis la crisis de estos paises, que 
a su paso a paises con economías dependientes, generando graves repercusiones, infla-
ción, desempleo, devaluación, baja en la productividad, desequilibrio en la balanza co
mercial, bajas en las tasas de ganancia media, disminución en los niveles de vida, etc. 
de los países btsicamente productores de Latino Am~rica. 



9 

1.1 PETROLEO Y DEPENDENCIA. 

EE.UU. con el fin de recuperar las reservas petroleras y mantener el poder, sur
gen propósitos políticos de recuperar la onda recesiva iniciada en 1973. El interés se 
revierte hacia paises dependientes, es así que realiza su plan energético a ejecutarse 
en México, denominado; "Plan Carter" (Echeverria-Carter), cuyos objetivos de ambos pai
ses eran: 

El de EE.UU .. la integración petrolera México-Est'ados Unidos. 

El de México., desarrollo estabilizador en la economía compartida. 

Dicho plan tenia incidencia en las zonas: Samaria-Cunduac~n. Poza Rica-Veracruz, 
Sitio Grande-Naranjos, Cerro Azül, Ebano P~nuco, Rio Nuevo-Reforma (yacimiento super -
~igante) cuyos lineamientos son: Primeramente nivelar las reservas de EE.UU. gracias a 
la aportación industrial para que México refine el crudo de su consumo interno y segun 
do, el significado de la importancia fiscal y económica de los ingresos. -

Por otro lado la industria petrolera mexicana demuestra su dependencia dado el -
tipo de petroleo que obtiene; el pesado, que requiere de un mayor proceso de industria
lización, por tanto, implica un mayor costo y mayor tecnología. Sin embargo, el apoyo 
financiero de Estados Unidos y el subsidio nacional permiten explorar a grandes profun 
didades que varian de 6000 a 7000 metros y refinar solo el crudo necesario para el con 
sumo de la industria local. -

Aspecto importante resultado de la dependencia a que esta sometido el sector in 
dustrial petrolero es el endeudamiento, el relego de la economía nacional, debido a la 
petrolización, hasta ubicarlo en país monoexportador de materia prima; asi podemos ver 
que para el 1981 se obtiene una sobrevaluación del 31%, datos deficitarios que coloca
ron a la economía nacional como una de las más rapido endeudamiento, donde los impues
tos y ganancias se limitan a cubrir el pago de intereses de la deuda, de tal suerte que 
los ingresos por extracción del petróleo son representativo para el P. !.B. · ., 

Este plan demuestra una vez mas los interesn ce r'i ;ener el poder merced a la -
dependencia, ya que al "hablar de economía compart _a', E·; ambicioso para México, pues 
quien mayor beneficio obtiene es quien compra el total producido de la materia prima, 
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dejando unicamente lo necesario para el consumo interno. 

Sin embargo, al referirse a "integración petrolera" es hablar de injerencia ple 
na al derecho de economía soberana. Por tanto la explotación intensiva; extraer, ex-~ 
tender, y exportar son propias de €ste plan, significando para México en relación a -
EE.U.U. la fiel y a la vez la mutua dependencia, entre país dependiente y país con po
der hegemónico en el mercado. 

1.2. CRISIS DE MERCADO Y POLITICA DE ESTADOS UNlOOS. 

El poder de EE.UU. en el mercado petrolero, maneja ideológicamente la "crisis -
energitica" , la cual no existe si nos remitimos a las reservas comprobjdas de los pai-
ses pertencientes al mercado libre y el mercado de la OPEP, encontramos que hay reser
vas suficientes de petroleo crudo para 45 años; considerando la demanda de 150 millo
nes de barriles diarios correspondiente al 2000. 

La llamada "crisis energ~tica" es una falacia ideológica sustentada principal-
mente por EE.UU. y los paises que de este dependen. Lo que si existe es una crisis de 
mercado, producto de las ventajas y desventajas competitivas del mismo y se expresa -
en enfrentamiento de poderes hegemónicos. 

Por tanto, EE.UU. se resguarda en las reservas encontradas fuera de su territo
rio To que hace que se convierta en controlador ante las necesidades de consumo y de -
pertrechar su mercancía, entonces no es casual que realice grandes inversiones en pai
ses como México y Venezuela que cuentan con grandes yacimientos de reservas en petró-
leo crudo. 

2.- PETROLEO Y SITUACION NACIONAL. 

La producción de 1970 era insignificante de 120 barriles diarios y con tecnolo
c<a precaria, mientras la demanda industrial consumia petróleo importado, no es hasta
el año de 1975 cuando inicia un ascenso en la producción gracias a las reservas encon
tradas en los estados de Tabasco y de Chiapas. Aportaban el 18%, Campeche el 47% y r~ 
Chicontepec 24% ubicandose como los principales productores nacionales, que incremen-
tan en un 225~ la p.n., para 1976 el país cuenta con 17 millones de barriles diarios -
en reservas, iniciando la exportación con 4 MBD que representan el 14.8% del total de 
la produ~ción na~ional, para 1902 las exporta~iones de crudo representaron el 76.6% -
del total producido que ubicó a México como el 4o productor-exportador mundial, reve:: 
lando las reservas de hidrocarburos liquides totales al 31 de diciembre de 1g33 en --7 
72 500MBD, producción suficiente para 54 años. 



l l 

Como componente fundamental de la estructura y la din3mica de la economía mexica 
na, el sector energético aport6 en 1932 alrededor del S'r. del P. l.B. y cerca de la mitaa 
de los ingresos en cuenta corriente de la balanza de pagos. Su participación en el to
tal de los ingresos fiscales de la federación representó el 30% en tanto que la forma-
ción bruta del capital constituye el 12'.L 

Sin embargo esta rápida escalada en las dos últimos décadas no signi_fica un po-
der en el mercado libre sino el condicionamiento del consumo del total exportado nacio
nal hacia los Estados Unidos. Desde este punto el mito de la recuperación económica -
via el potencial petrolero, no tiene fundamentos reales sino que expresa el fetichismo 
de la economia petroli:ada, pues los supuestos capitales que ingresan se manifestaba su 
distribución en el bienestar social "basados en la rentabilidad de la industria." 

~.l. EL ESTADO MEXICAMO EH LA ECOHOM!A PETROL!ZADA. 

Pemex adquiere fuerza política y econó~ica muy importante en los a~os 1976 y~--
1~82, los recursos extraídos de la actividad petrolera se distribuir~n de la siguiente 
manera: 101 al gobierno del Estado donde se realiza la explotación, 1% al Municipio y 
el 89% a la Federación, por lo que podemos observar que toda la responsabilidad económi 
ca pasa a depender de la paraestatal PEMEX. Esa distribución en el marco del "boom pe:
trolero" agudizó adn mas la situación porque se responsabiliza a la empresa de capitali 
zar la industria local. En el periodo 1970-76 donde se continuó con la misma politica 
de sacar del endeudamiento a la economla nacional por concepto de la exportación de e~
nergéticos, buscando aumentar la competitividad de los productos nacionales. Finalidad 
que "iba encaminada" a incrementar al P. l.B. Al grado de llegar a elaborar el "Plan S~ 
xenal de Per.iex"; estableció implantar la explotación intensiva de las reservas bajo las 
siguientes metas: 1.-liacer al país autosuficiente en productos refinados y petroquími-
cos básicos destinados a la industria local; 2.- Buscar que paulatinamente los produc-
tos finales aumentaran su participación en el total de exportaciones por sobre los pro 
duetos primarios; 3.- Que l·:éxico se convierta en exportador neto de capitales para 1982". 

Si bien es cierto que para la real izaci6n de todo plan se requieren sacrificios 
de las demás áreas productivas es claro que ocasiona graves problemas económicos y
sociales; en el aspecto económico vemos que se sucitaron presiones inflacionarias, pro 
blemas en el manejo de las divisas por un excedente en la balanza de pagos e hizo -
creer que la administración estatal sa~arfa a flote esta situación por concepto de ve~ 
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tas, lo que permitir1a al país cubrir todos los servicios de la deuda, financiar las -
importaciones, reducir el endeudamiento externo y realizar inversiones en el exterior. 

Ea el periódo 1976-82, las políticas hablan de desarrollos tomando como punto -
de partida la cantidad de petróleo que existe en el subsuelo, siendo que la situación 
por la que atraviesa el país era la siguiente: recesión económica, restricción a pro-
duetos no petroleros, cuyos indicadores son: la desocupación, disminición del salario, 
restricción de insumos, baja de la producción, baja en la oferta de servicios; por tan 
to, disminución en la capacidad de consumo. -

En 1982, la industria del petróleo se convierte en la rama que genera el 30% -
del P. l. B. y que representa el 89::. ael ingreso federal, c~tamos pues hablando de una -
economía petrolizada. Peme1. como monopolio y generador de la mayor parte del P. !.B. 
delineando la economía del país, absorbe al Estado de tal forma que hacen una unidad. 
El Estado-Pemex; el Estado como el que marca la tendencia política y administrativa -
del sector energético, la relación entre ambos se manifiesta asi; el poder absoluto es 
del capital monopólico; Pernex, El poder relativo pertenece al Estado mexicano, de aquí 
resulta la dependencia del P.H.D. (Plan Hacional de Desarrollo) al Programa de Energi
ticos e Industria Petroquimica Bisica de Petroleas Mexicanos de 1982. 

El condicionamiento del monopolio petrolero restringe la participación del Esta 
do en cuanto a oferta ~e trabajo para la población, dado que subordina a los sectores
productivos en las zonas de actividad; anulando el poder administrativo del Estado. 

En suma, en las zonas donde se i.apl anta el sector pe trol ero, le jos de mejorar -
las condiciones de vida de la población, agudiza aQn mis los conflictos de otden ecori~ 
r.1ico y social, ejemplo de ello es la zona Sureste del país; marco .de refere11cia 'p_ara -
el análisis del problema al que trataremos. 

3.- EL PETROLEO EN LA REGIOH SURESTE DEL PAIS. 

La región fue consolidada administrativamente a partir de 1982 constituyendose 
así la Zona Sureste, comprende una superficie de 234 500 Km2 que abarca los Estados de 
Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. De ser zona de ganadería, economía agrícola 
y de plantaciones donde se producía: maíz, arroz, cai'a de azúcar, considerados cul ti-
vos de ciclo corto y cultivos de ciclo largo como el cacao, plátano y coco para conve~ 
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tirse en zona de extracción de energéticos, Región; lugar y sede de max1ma explotación 
industrial para destacarse como "Zona Petrolera" articulada a la nación; en estos Est~ 
dos destacan los distritos de Comalcalco, Ciudad Pemex. Célctus, y Nuevo Pemex.con par
ticipación predominante en la producción de aceite y gas. Esta zona concentra gran -
parte de los recursos que la institución destina para la exploración, explotación e -
"industrialización" de los hidrocarburos, cuenta con el 531 del total de equipos desti 
nados a la exploración de nuevos yacimientos asl como al desarrollo de los campos com
probados como productores. 

La producción de crudo en lg02 fué 281 menor que en lg03 en que alcanzó. un to-
tal producido de 784 710 bd, para que en diciembre de 1984 se incrementara a 737 511 -
b~, significando un aumento del 1.5: respecto a 1962 en aportaciones de crudo. En a-
portaciones de gas para 1983 ésta fué de 38.11 mpcd {millones de pies cúbico diarios) 
del gas asociado y 58.21 del gas natural. Se comprueban reservas por 72 500 mmb (mi-
les de millones de barriles}, producción suficiente para 54 años encontradas en Chia-
pas y Tabasco. 

La actividad petrolera provoca en la región modificaciones sustanciales en la -
organización de la estructura regional dado el cambio del uso del suelo pues requiere 
de diversas instalaciones para la separación de aceite y gas; deshidratación, almacen~ 
~iento y bombeo del crudo, compresión del gas, 1 incas de conducción, oleodúctos, gaso
ductos y gasoliridúctos; asl como equipo de bombeo para la inyección de agua. Toda es
ta actividad requiere una infraestructura adecuada con permanente mantenimiento; cami
nos, telecomunicaciones, energ~a eléctrica, talleres y múltiples especialidades técni
cas, laboratorios, almacenes y transportes. 

Para entender el aspecto económico regional es necesario mencionar la especiali 
zación de las regiones, polos de desarrollo o bien, economías de enclave, casos que ~
.:recen gracias a la supeditación de las economías existentes por las nuevas en la re-
~ión sureste de ·~éxico; con la llegada del petróleo derivan actividades y. reperc1Js·fo-·
nes propias de esta dominación, que fueron ampliamente descritas en el apar'tél\lO de ;a 
"Situación Nacional". 

Los estados de Chiapas y Tabasco tienen el elemento motor necesario que dió lu
gar a la implantación de la industria petrolera que guiadas por la rentabilidad de las 
reservas comprobadas y la presión de la demanda internacional de petróleo. La labor -
industrial ligada a la explotación de una sola materia prima produce la especializa---
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ción económica reg!onal manejada desde la perspectiva estatal en términos de "polo de 
desarrollo", que v1no a agudizar las condiciones en que se encontraba la agricultura .Y 
la ganadería extensiva; manifiesta en la crisis agrícola, representado por el desem--
pleo masivo, migraciones campo-ciudad, baja de los ingresos, inflación. etc. 

Actualmente dada la dominancia de esta industria se destacan dos formas de mani 
festación económica regional: "el operativo ó extractivo" y el "político económico", ~ 
ambas con repercusiones directas en la población y sus variantes demográficas. 

En cuanto a "Político Económico", la región carece de decisión para explorar en 
su propio beneficio iobtener ventajas respecto a otras regiones dado el potencial de -
riquezas que pudieran revertirse en la zona o ámbito espacial. Sin embargo se convier 
te en medio de potencialidad mundial. El complejo movimiento económico permite ver-~ 
que no existe reciprocidad entre recurso natural explorado-exportado y el supuesto de
recho de la región a recoger los beneficios que se derivan de esa exploración. La po-
1 ítica petrolera sujeta a una economía dependiente responde a condiciones prácticamen
te de monopsonio por tanto los efectos de "Extracción Operativa" superan a los efec 
tos de expansión regional lo cual implica que los beneficios derivados de la explota-~ 
ción petrolera se encadenan a la economía nacional sin una concentración espacial es
pecifica. La expansión sin desarrollo regional provoca la implantación de bienes pro
ducidos extraregionalmente, lo que genera la presión inflacionaria, pues este proceso 
carece de apoyo ubicado en el espacio regional para absorber los beneficios de este 
proceso en polarización. 

En términos de la población demográfica, obedece a la demanda de fuerza de tra
bajo que generan las nuevas actividades en núcleos diseminados en todo el ámbito regio 
nal donde la fuerza de trabajo ocupada se desplaza diariamente y la ocupaGa ~e carác~ 
ter estacionario; cuyo desplazamiento es periódico, dependiendo de los programas de ya 
cimientos y es cuando los movimie~tos son masivos en busca de empleo en ~ctividades ~ 
de infraestructura de la industria, reestructuración económica que provoca ~na pobla-
ción periférica desocupada. 

La política petrolera de máxima exportación para "la superación na~ional y re-
gional"manifie~ta tres formíls de canalizar los ingresos a la región: 

1.- Los salarios al tos de p¿MEX y empresas tontrrtistas que pagan a sus obre--
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ros y empleados y que permiten el desarrollo del sector comercial y de se~ 
vicios. 

2.- Las donaciones y subsidios que otorga PEMEX al sector para mantener en 
"condiciones adecuadas la infraestructura urbana"; 

3.- Los impuestos a la venta de primera mano de PEMEX por concept~;combustible, 
gasolina y ventas de crudo al extranjero distribu1dos en 10%_ al Gobiérno -
del Estado; l~ al Municipio y 39i a la Federación. 

Concentrando el estudio en un polo de dinamismo económico donde están localiza
dos los recursos petroleras con sus cambios en los grupos sociales involucrados.en el 
"desarrollo regional", tendr~mos la primera aproximación en el Sureste~ la segunda en 
el Municipio de Reforma; la tercera el ~po. de Ostuacán donde se revertirá el estudio 
científico precedente y tendrá sus propias manifestaciones en términos de economía pe
trolera y los grupos sociales existentes, para avocarnos a las afectaciones específi-
cas en el ámbito Urbano-Arquitectónico de la zona. 

Analizaremos lo que ocurre en Reforma, importante centro de producción que domi 
nará el sector norte del estado de Chiapas; muestra de lo que ocurrirá en los Munici-= 
pies colindantes que tengan rese-rvas de aceite y gas o bien, Municipios que se encuen 
tren rodeados po~ esta situación, Reforma y Pichucalco como Municipios determinantes,
Juárez y Sunuapa Municipios colindantes y Ostuac5n en el cual se prevee prontas modi
ficaciones económicas dado el proyecto de explotación de 22 pozos. 

3. l. EL MUNICIPIO DE REFORMA COMO EJEMPLO DE CAMBIO REGIONAL. 

Reforma es un Municipio productor de petróleo y gas ubicado en el Norte de Chia 
pas, cuyo clima se considera trópico húmedo con escasa vegetación original, es decir.
selva vtrgen que fué deforestada para uso agropecuario y sobre todo para la explota--
ción del petroleo; por la abundancia en lo que se refiere a recursos de crudo en el -
subsuelo, fué considerado ol -Municipio con reservas gigantes de aceite no encontradas 
antes en el mundo. 

En 1970 contaba con una densidad de población de 42 hab./km 2 que significaban 
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7000 hab. y el 0.43~ de la población de Chiapas misma que en 1980 alcanza a ser de ---
28,000 hab. (los datos oficiales indican 16,810 hab, para el mismo a~o), es decir un in 
cremento de 4 veces respecto a 1970. El car5cter regional de la concentr~ción poblaci~ 
nal tiene. una proporción inversa en la relación urbano-rural. ocasionado principalmen 
te por el cambio económico. La relación de la población rural respecto a la urbana en 
1970 era de 90.5% y de 9.5~ respectivamente, para llegar a 1980 con una relación de ---
60.7% y la población urbana a 39.3i. 

En tirminos de la población ocupada pdra 1970 existfan 1500 personas en edad de -
trabajar que por rama de actividad en orden de importancia son: 90% actividades agro
pecuarias~ia la industria; 41 en servicios y un porcentaje no especificados. 

Para 1980 alcanza a 2000 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 401-
en actividades agropecuarias, 40% hacia la industria petrolera, 151 en servicios y 51 -
no especificado que representa un aumento de 366~ con respecto a 1970. 

En cuanto al sector primario anterior a la industria petrolera existían cultivos 
de ciclo cortq ciclo largo y plantaciones que abastecían al consumo interno y para la 
exportación nacional, actualmente si bien no han desaparecido es bastante apreciable y 
significativo el descenso de la producción agrícola estimada en 301 para 1980, repre
sentando un alto porcentaje de fuerza de trabajo liberada, 

Respecto a la industria petrolera en 1977 existen 60 pozos de explotación ubica
dos en los campos de Cactus, Sitio GrandP y "íspero, con una producción de 200 M80 de -
crudo y 35- HPCO de gas cuyo valor generadopor la producción agrícola de crudo es de -
$65 millones diarios al precio de ~13 dólares por barril, que comparados con los val~ 
res generados por la ganadería presenta una abismal separación al grado de que un afio -
de la producción ganadera equivale a un día y medio de producción del petróleo~ 

En la PEA la intensificación en lH producción petrolera provoca el desplazamien 
to de las actividades primarias transformando la econom,a local, asf como el impulso a ~ 
otros sectores industriales, como el petroquimico, el minero metalGrgico, de relativa -
importancia para la captación de fuerzas de trabajo pues solo absorbe mano de obra esp~ 
cializada, altamente calificada, en tanto que la mano de obra liberada tiene un grado -
de escolaridad entre el 2o. y 4o. ano de primaria y son absorbidos en las obras de con~ 
trucción de infraestructura en apoyo a la extracción y explotación del crudo, 
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Dentro del sector terciario, el comercio y los servicios tienen como base la ciu 
dad de Reforma; centro de captación de obreros, empleados menores, trabajadores de la -
CJnstrucción, transportistas, etc. En tanto los t~cnicos administrativos con mayor in
greso, tienen como base de consumo las ciudades de Villahermosa y Clrdenas. Por lo que 
la ciudad de Reforma funciona regionalmente, como cabecera de Hunicipio y concentra --
~i~núas de productos básicos con algunos restaurantes, por tanto la oportunidad de em-
plao pin la población local y los migrantes es muy escasa. 

3. 2. REPERCUSIO!lES DE LA INDUSTRIA PETROLERA E!l REFORMA. 

Si se considera el problema ae Reforma como un proceso de transformación, dlrfa
mos que son dos los factores que conducen a la situación -que se encuentra :-fenómenos -in 
ternos del Municipio y la cabecera ~unicipal y externos al Municipio. Los exógenos qu~ 
tienen relación directa con las inversiones al capital petrolero, cuya composicA6n:orgl 
ni ca estaría conformada por el alto grildo de especialización tecnológico en maqu-inar.ias¡ 
equipos y fuerza de trabajo que mancJa su variabilidad en el ejlrcito tlcnico profesio 
na l d e reserva , o b i en , con e d u ca c i ó n me d i a super i o r . - · .- -· -

La eco n om í a de en c l a ve i n d u s t r i a 1 en Re r forma es ca r a c ter í s ti ca de l a i rict Ú s tri á 
petrolera no planificada, con alta valorización de capital que propician el'des-orden.-
socio-espacial en las localidades de la región; la fuerza de trabajo con·ingresos-ele.ila 
dos según el proceso de extracción, se conforma: ' ··· · · -

.. . ' 

a J. Actividades primarias, primera fase y ubicación, .exploracióll y ex'pfotaciÓn. 

b). Industrialización, refinación y petroquímica; 

:). Transporte; 

d J • Ad mi n i s t r a c i ó n . 

Actividades que referidas al espacio físico, albergan espacios amplios, y aleja
dos; comunicados entre sí por sus redes viales, por lo tanto, lo exógeno del fenómeno -
se expresa físicamente por las carreteras cuya intensidad de uso es de ritmo fluido y -
constante,.transportando fuerza de trabajo, maquinarias, equipos y el crudo. Se expre
sa económicamente porque merced a los yacimientos encontrados se desplaza la economía -
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agrícola, consecuencia de los perjuicios (por un pozo se requieren 3 has.) ó bien la
baja fertilidad de la tierra que provocan el abandono del sector, por el desequilibrarlo 
reodimiento que existe en ambas actividades, ademis de la "expectativa salarial". Fi-
nal~ente, se expresa en lo social pues se trata de trabajadores que no son originarios 
del lugar y traen consigo la formación de consumo de sus ciudades que aunado a los va
riados ingresos generan el desequilibrio en la oferta y demanda de los bienes locales. 

Los fenómenos endógenos obedecen a los límites administrativos de PEMEX, por so 
bre los límites establecidos jurídicamente y que responden a las reservas de crudo en= 
centradas; marcados por Distritos Administrativos que en este caso dependen de Villa--
11ermosa; ciudad administrativa importante y Reforma como ciudad de apoyo, con activida 
des netamente petroleras y que viven de esta industria, pues alberga en su seno el ceñ 
tro petroqufmico "cactus", que en tfirminos sociales conforma un grupo segregadQ, con.= 
su centro de trabajo y equipamiento necesario. delimitado por una malla metilic~. ha~~ 
ciendo uso de la ciudad en cuanto a servicios se refiere, ocasionando el deterioro eco 
lógico y la degradación de la ciudad y la calidad del aire. -

Estos fenómenos tienden a agudizarse a mediano plazo con la exploració~ de las. 
reservas, bajo la misma pol ltica extractlva quq ya no seri economía de enclave sino,.
que se hablari de mixima industrialización petrolera caracterizada por una excesiva -
pobreza social, de no tomarse medidas que proteJan a los pobladores y al ambiente seri 
catistrofe ecológica y el total deterioro social-urbano. · 

3.3. SITUACION DE 4 MUNICIPIOS DEL NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

Con el propósito de ampliar la segunda aproximación de estudio eri dond~ domin~
ri el caso de Reforma antes discrito, presentaremos la situació~de cuatro municipios
de un total de veintiuno que conforman la Región V. de la zona norte ~e Chiapas, .lug~r 
de participación de las recientes actividades de la extracción petrolera y de dP.oenden 
ciamutua caracterizadas por la ubicación de un corredor industrial (Pichucalco, Julre~. 
Sunuapa), extracción iniciada a mediados de la d!cada de los 70 y Ostuacin ca~ ~2 po

zos en proyecto. 

Los cinco municipios: Ostuacin, Pichucalco, Refo~ma, Sunuapa y Juirez, colindan 
al norte y al Este con el Estado de Tabasco;al sur con los municipios de Tecpatan, I~
tapangajoya y Solusuchiapa, al Oeste con Jabasco; ocupan una superficie de 2764.d Km~-
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que representan el 3.74~ respecto al estado, cuya~ densidades de población por munici
pio son: Sunuap~ 8.8 hab./km.2.Juárez o.4 hab./km; Ostuacán 12.o9 hab./km2; Pichucal
co 19.5 hab./km. El clima es cálido húmedo, el regimen de precipitación pluvial es
de 3750 mm anuales; la tenencia de la tierra esta'distribuida de la siguiente manera : 
pequeña propiedad, regimen comunal y terrenos nacionales; teniendo únicamente datos de 
dos municipios que a continuación se mencionan: Pichucalco 3lt pequeña propiedad, 
lS.99% regimen ejidal, 2.87% regic1en comunal. Sunuapa 6.7t pequeña propiedad; J,35% -
regimen comunal; 16% terrenos nacionales y el resto no especificado. 

Uso del suelo, se caracteriza por estar ocupado por la ganaderfa extensiva des~ 
tacando bovinos, porcinos y aves; en menor proporción la agricultura de temporal de -
r.iafz y frijol, explotación forestal. 

En la actividad secundaria sobre/sale la industria petrolera por la riqueza de -
la zona, en el sector terciario el comercio básico y un abasto insuficiente. Las con
diciones del bienestar social son precarias en lo que respecta a infraestructura por~ 
lo que la zona se considera altamente critica, debido a que la población no cuenta con 
un nivel satisfactorio de servicios; agua potable, electrificación, caminos, salud y 
educación; con una población de 46 350 habitantes, el 70~ carece de los servicios ele
me~tales. De la población total, únicamente el 301 corresponde a la población econom! 
camente activa. 

A partir de estos elementos podemos afirmar que los cinco municipios presentan
caracteristicas homogJneas con cambios en la estructura económica social resultado de
la actividad petrolera. t:n el aspecto econ.:im1co detectamos que las localidades con ma
yor actividad petrolera tienen la tendencia a desplazar a la actividad primaria, es el 
caso de la ganadería, la actividad predominante en la región y en mínima proporción -
el cultivo de maíz y frijol que significanJel alimento básico para el alto% de pobla-
ción rural. La existencia de la ganadería no revierte beneficios a la población en su
conjunto resultado de la desproporción en la productividad por el régimen de propiedad 
privada existente. 

Al igual que en el caso de Reforma, esta situación provoca un nivel de desem---
~leo que se agudiza aún más por la actividad petrolera, disminuyendo la produc 
ción y aumentando el desempleo que se expresa en el flujo migratorio de la región: Pi=--
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chucalco el 48.71 de la población se dedica a la agricultura, presenta un 6.7% de pobla
ción migrante. 

Sunuapa: B0.3: se dedica a la agricultura, con una migración del 1.1% .. 

Juárez: 33% se dedica a la agricultura, con una migración de 18.12%. 

Ostuacán: 70.31 se dedica a la actividad agrfcola con una migración del 14~7%. 

La relación entre migración y municipio donde hay extracción petrolera es mas al
ta, ejemplo es el 181 y 27.61 correspondientes a Juárez y Reforma. En cambio si bien es
cierto que en Ostuacán el 70.31 corresponde a la actividad agrfcola, cuando inicien . 
la extracción de crudo programado en 22 pozos ubicados en el poblado de Lindavista, segu 
ramente la relación de desempleo será semejante a la de Juárez o igual a la de Reforma.~ 
Por tanto, se puede pronosticar que las comunidades que concentran una mayor población -
verán modificada su estructura ocupacional, dando paso a las actividades de servicio y -
comercio básico en la región que surge conjuntamente con la implantación de la industria 
petrolera. Gajo las mismas condiciones podemos decir que la crisis agricola provoca la -
pobreza del campesino y tiende a ser mayor cuando se intensi--fique la actividad petrole
ra que trae consigo inflación, escases de servicios, deformación del mercado de produc-
tos básicos por el exceso de la demanda; la baja capacidad de oferta del sector primario 
consecuencia de los altos salarios de la Ind., provocando que la población local sufra -
efectos contrarios como la aceleración del proceso de descampesinización, migración de -
1oiano de obra local a otras entidades por no ser absorbida por la actividad petrolera; 

4. IHDUSTR!A PETROLERA Y MEDIO FISICO HtiTURAL EN EL SURESTE. 

La a c ti v id ad pe t ro 1 era en e 1 Sures te se u b i ca en tres área s : 1 a P 1 ata fo ~m a Con t-i -
nen ta 1 Marina frente a las costas de Campeche, el eje Coatzacoalcos - Minatit1án~y la --
zona limitrofe de Tabasco y Chiapas, que es nuestra región de estudio. · 

En la región la industria petrolera. con la diversidad de actividades de tra.nsfór 
mación que implica el trabajo a partir de la exploración de yacimientos, has.ta ·1a· produC" 
ción de derivados básicos para 1 a producción industrial, impacta no solamente ª•las loca 
lidades, sino que su efecto está de manifiesto en la región de su actividad; sit~a~ión ~ 
que se agudiza por la intensa actividad productiva regida directamente por los imperati
vos del sistema económico dependiente de nuestro pais. 
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En la reg1on petrolera de Tabasco-Chiapas, el medio natural consistia principal
mente de selva tropical perennifolio, t•pica del trópico húmedo con lluvias todo el --
año (Af (m). Con la introduc~ión de planes de desarrollo agropecuario, principalmente 
en 1950 con el "Plan de la Chontalpa", la ganadería extensiva se hace actividad primor
dial, con lo que se desforestaron miles de hectireas de selva para convertirlas en pas
tizales. Esta transformación directa tuvo repercusiones muy importantes sobre la flora
Y fauna local (originalmente caracterizada por su diversidad y abundancia) y repercusio 
nes indirectas en el regimen climático. -

El proceso de producción petrolero tiene un radio de degradación del ambiente na 
tural mucho más amplio que el de la ganadería pues esta actividad afecta al suelo, agua 
y aire en las distintas fases de su desarrollo. 

En la región,la explotación de petróleo se inicia con la exploración, para lo -
que se construyen caminos a través del territorio por los que circulan el equipo pesa-
do y el personal que laborará en estas actividades. Se efectúa una serie de explosiones 
con dinamita en base a una retícula para detectar con radar los posibles lugares donde
existan yacimientos de petróleo. Una vez localizado el yacimiento se procede a cons~--
truir un pozo de exploración, que consiste en una torre de estructura metálica de apro
ximadamente 60 m. de altura, donde se instala una perforadora con broca de diamante, se 
extraen muestras de los distintos estratos y se desechan grandes cantidades de gas natu 
ral impuro y crudos, que se van local izando en las inmediaciones del yacimiento; en la~ 
región petrolera de Tabasco-Chiapas, el petróleo se localiza aproximadamente a 6,000m
oajo el suelo. 

con el pozo de exploración se instalan generadores de electricidad, tuber•a, cam 
pamento, almacenes de herramientas y maquinaria, tanques de agua potable Y equipos se-~ 
cun~arios. 

Posterior a la ubicación directa de un yacimiento se instala el "árbol" en susti 
tución del pozo de exploración. El árbol consiste en una serie de válvulas que regulan 
la presión de salida del crudo y se conecta directamente a un oleoducto, de do~de !e e~ 
v•a a las baterias y con grandes compresoras se bombea directamente a las.r~f1ner1as,
en este caso la de "Cdctus", ubicada en la ciudad de Reforma, cabecera mun1c1pal del 
illismo nombre. 

Los aceites ligeros no causan problemas en su conducción; los aceites pesados --



•YPTU.& .... CW•TC ... Ll•l.&9 DC 
GWIDUCCIO- PM P&a..Ta Da •MTIMI• 

•••TO. 

1 . ~LINEA DE 
-t-..-CONDUCCION 

27 

;-PETROLEO 

-~'- ....... CQiWfAMI).& 0 lllOC\.A QC AmtTll 'I l&LI e 
~ O... AL OC .. OllQA.aal DAAA •&lllOCI Alll&8 

'POZO DE DESPERDICIO 

POZO EN PRODUCCION 

AR BOL 



2 P. 

GENERADORES 

3 HAS. DE OCUPACION 

POR CADA POZO 

~ 
~ 

POZO DE EXPLORACION 

D 

CAMPO TIPO DE EXPLORACION 



29 

tienden a obstruir los tubos de conducción, por lo que periódicamente se deben limpiar 
con 'ácidos o sales natural es disueltos en lodos, aplicados en grandes cantidades y a -
altas presiones; éstos lodos y sales son depositados también en pozos de desperdicio. 
La quema de los pozos produce grandes humaredas y fuertes ondas de calor. 

Los depósitos de desecho para los pozos consisten en grandes oquedades con ma
quinaria directamente en el suelo, dondo se vierten los desechos de la exploración, l~ 
dos y aceites 1 petróleo crudo, etc. que se qu~man en el momento en que los pozos se lle 
nan y muchas veces se desbordan con las intensas lluvias {aproximaaamente 2,500 mm/añO) 

En el caso d~la extracción de gas natural asociado al petróleo, PEMEX se ve --
obligado a quemar el gas que no se puede almacenar por falta de capacidad instalada, -
para lo que se construyen mecheros en donde permanentemente se encuentra ~el -gas- en com 
bustión. - - -

Para poder entender el impacto de la actividad petrolera en la ~egión, ~emos 
clasificado los efectos en tres ámbitos: degradación aérea, acuática y terrestre. 

4.1. DEGRADACIOU AEREA. 

Es causada principalmente por la quema de pozos de desperdicioy·mecheros. Se 
esparcen por el aire;nitratos, sulfuros y nitritos, que reaccionan con el hidrógeno a~ 
biental produciendo ácidos·, principalmente ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico, ácido -
nítrico, etc. Estos ácidos se dispersan con los vientos dominantes y se precipitan al 
suelo con la lluvia; teniendo como consecuencia verdaderas lluvias ácidas, que causan-
fuertes daños a la flora, fauna y los cultivos agrícolas; reduciendo considerablemen 
te 1 a productividad. -

Entre otros factores la corrosión que sufren los materiales utilizados en la -
vivienda, es el caso que por las lluvias ácidas, sufran corrosión los techos de lámi
na de zinc y las delimitación de los terrenos, alambre de puas, lo que repercote en -
que la vida útil de estas láminas se reduzca de 5 a dos años, no dejando a la pobla--
~ión otra alternativa que la de comprar lámina de asbesto, material que se encuentra -
lejos de su alcance debino a que el lugar donde se produce este material está alejado 
por lo que tiene que pao;ar ,ior muchos intermediarios y su costo resulta elevado, 

Se produce un sobrecalentamiento de la atmósfera con las intensas ondas de ca--
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lor producidas por los pozos de aesecho y los mecheros; el equipo desde el mar, combi
nándose aguas saladas con dulces, con consecuencias irreversibles en este medio. 

La degradación en 1os tres niveles, tiene como consecuencia que en la zona pe-
trol era de Chiapas-Tabasco, la productividad agrícola se reduzca en un 60~. 

Precisamente es esta reqión petrolera la que contiene los campos petroleros más 
ricos y en donde se ha incrementado la actividad extractiva. Abarca los municipios de 
Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán y Centro de Tabasco; Ostuacán, Sunuapa, Pichucalco,
Reforma y Juáfez en Chiapas. El nGnero y caracteristicas de campos por municipio es -
el siguiente, en 1983: 



MUNiCIPIO. 

Cardenas 

Cunduacán 
y 

Centro 

Huimanguil fo 

CHIAPAS 
Reforma 
Juárez 

Pichucalco 

Ostuacán 

Su nuapa 
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CAMPOS 

(paredón) 

8 (cunduacán, cabe 
cera cunduacán ~ 
Samaria I,II,Ill 
Oxicaque. iride). 

3 (Ostitan, iris-
huacano). 

14 (Cactus I,II,lll 
Acuyo, Carmita te 
pati. -
Rto Nuevo, Hundo 
Nuevo. Cacho López, 
Topen, Artesa, si-
tio grande, Satau. 

4 (Guasimo, Cainba, -
Pichucalco,,Malva). 

4 (Chirimoyo, Lópano 
Chiapas. Muspac). 

2 (Fénix, Giraldas). 

SUPERFICIE 

275 Km 2 

350 ~2 

350 Km 2 

25 Kn1 2 

100 Km 2 

% TOTAL 

Desarrollo 

Desarrollo 

Exploración 

Desarrollo y 

Exploración 

Exploración 

Exploración y 
Desarrollo 

Desarrollados 



32 

La dispersión de contaminantes aéreos y su precipitación le resta fertilidad al 
suelo e incre~enta su acidez. 

4.2. DEGRADAClOtt TERRESTRE. 

El suelo se afecta con la construcción de caminos, que implican una amplia des
forestación y desprendimiento de los nutrientes deysuelo, que en las regiones tropica
les son muy escasos en compa~ación con la vegetacion, por que ésta es la que aporta su 
cualidad de fertilidad. 

La instalación del pozo de exploración y el equipo afectan aproximadamente tres 
hectáreas en forma directa {desforcstación y compact~ción del suelo por el tránsito ro 
dado) y a los suelos en las inmediaciones de los pozos de desecho. -

Las líneas de conducción del crudo muchas veces se rompen, dispersándose éste -
por el suelo y depositándose en las af~uentes fluviales (lagos, ríos, manantiales); -
quedando extensas superficies cubiertas con espesas capas de aceite e inutilizándolos
para la agricultura y la erradicación de la vida acuática, vegetal y animal. 

4.3. DEGRADACIOH ACUATICA. 

Procede principalmente de las lineas de conducción rotas, la implantación de po 
zos y los pozos de desperidicio desbordados, por donde corren las afluentes de agua ~ 
los ríos, lo cual perjudica la flora y fauna acuáticas, los sembradíos, pasturas y di
rectamente al consumo humano por la fuerte contaminación de m~nantiales destinados al 
consumo humano lo que provoca serias enfermedades grastrointestinales. 

Se han construido canales artificiales para poder introcducir la superficie to-
tal ocupada por los 36 pozos instalados en ese ai\o, cubre aproximadamente 1,225 Km2, -
mismos que son afectados directamente a través de la actividad petrolera. Esta super-
ficie representa el 51 de la zona estudiada. · 

El problema de la degradación se incrementa porque la dispersión de contaminantes 
no encuentra barreras naturales considerables. 

Hay que considerar que la región es prácticamente plana en el sentido Norte-Sur, 
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que ~Jrresponde a los vientos do~inantes y que sólo se presentan relieves topogrificos 
importantes pricticamente fuera de la zona petrolera, en la Sierra Harte de Chiapas. 

Por otra parte, rios, laguna~y esteros, muy importantes para la conformación -
del clima y ecosistemai naturales, itraviesan toda la zona petrolera y son medios de -
desecho, tal es el caso de la Laguna el Santuario en relación con la refinerfa de Cac
tus, Reforma, Chis. Los rfos predominantes son el Grijalva o Mezcalapa con varias de-. 
rivaciones, Teapa, Pichucalco y San Vicente, que en su curso por la zona petrolera ti~ 
nen. una extensión aproximada de 300 K<ns. y que son utilizados como vfas de desecho -
que amplia grandemente la cobertura de la degradación ambiental petrolera. 

Los caminos y 1 fneas de conducción cntr·e los campos y la refinerfa de Cactus, -
amplian también los parimetros de degradación. 

~s asf ~ue en toda la región, la cobertura original de afectación directa es de 
1475 Km y la indirecta, provocada principalmente por la dispersión de contami!1antes-
en el medio de un;ál.'ea de 2,800 Km~. · 
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SIMBOLOGIA 

1 ,875 

OIRECT A 12. 500 HAS. 

INDIRECTA 28,300 HAS. 

!~ 

CONTAMINACION 
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CONCLUS!OUES 

1.- La política económica de los países industrializados es de total dominación 
sobre los países exportadores de petróleo (insustituible como materia prima), y se fija 
una relación de poder con carácter capitalista, donde los monopolios internacionales -
pugnan por no perder el control del mercado par~sustentar su hegemonía en base al acapa 
ramiento del crudo y el control de la oferta. -

2.- Por ser EE.UU. el consumidor del 70'.r; del petróleo mexicano, con alta capaci 
dad de refinación del crudo y manifestarse por la integración petrolera con nuestro --~ 
país (Plan Carter), asigna a Béxico el carácter de "potencia petrolera" por el volumen
de reservas encontradas en Reforma, Chis., encaminando al país a ser abastecedor direc
to de petróleo y avocando la economía hacia la monoproducción. Esta situación refuerza 
lajdependencia mutua, determinante por parte de EE.UU. y condicionante por parte de Méxi 
ca. 

3.- PEMEX aporta el 891 de sus ingresos a la Federación, lo que define su impar 
tancia estratég~ para ·~l Estado Mexicano. Revertida la impor.tancia en el Plan Nacional~ 
Je Desarrollo que reglamenta las inversiones y las actividades económicas del país: -
agropecuaria, industrial y de servicios y que atiende preferencialmente a PEMEX, porque 
es una empresa a 1 lamente rentable que aunada a 1 a dependencia con EE.UU., provoca el -
descuido de otros aspectos de la economía, convirtiéndola en petrolizada. 

De tal manera que el P.N.O. depende directamente delas estrategias del plan de -
PEMEX ya que dentro del plan de desarrollo industrial las otras industrias van perdien
do terreno en cuanto a inversión p0blica. 

Dentro de las prioridades de la polftica económica del Estado, aparte de~fomen-
tar a las empresas rentables es también proporcionar al capital, háblase del nacional -
o del trasnacional, las ganancias derivadas dela explotación petrolera, así como por -
los insumos para la producción (protección arancelaria, tarifas preferencial es en costo 
de infraestructura para la industria, subsidios en materias primas y combustibles, etc), 
lo que significa una clara transferencia de capitales. 

4.- El Estado se manifiesta ideológicamente como "administrador justo" de los -
recursos naturales siendo que su preocupació~ real es lade legitimar la transferencia-
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de capital a los capitalistas nacionales privados y transnacionales, Esta situación -
se observa en la política petrolera, donde se pretende obtener el máximo de ganancias -
para el beneficio social y lo que realmente genera es un desequilibrio económico, pues
al ser un país morfproductor y encontrarse en una franca recesión económica, las medidas 
adoptadas para contrarrestar esta situación se manifiestan en una mala distribución -
de los beneficios sociales, -baja de la producción, disminución del salario real, deso
cupación, disminución de los servicios públicos, inflación y disminución de la capaci
dad de consumo, asi como la formación de sectores de trabajadores privilegiados. 

De tal manera que podemos afirmar que por la explotación petrolera no toda la p~ 
blación tenga acceso a los supuestos beneficios sociales. PEMEX por su car&cter de em
presa monopólica restringe la participación del Estado en el manjeo de recursos y anula 
por lo tanto, el papel administrativo del mismo lo que trae como consecuencia que el E~ 
tado participe como "defensor aliado" de los perjuicios sociales y económicos causados -
por PEMEX. 

5.- Por concentrar grandes reservas de gas y petróleo en el sureste de México -
el Prgrama Petrolero encausa su actividad a la región, creando una economía de enclave
que desplaza a los otros sectores como: la agricultura, la economía de plantaciones y -
las actividades pecuarias. 

Finalmente, se puede definir a la economia petrolera como una contraeconomía 
principalmente por sus inversiones destinadas a sus cuatro áreas: explotación, extrac-
ción, transporte y administrativas. La cantidad de recursos que se obtienen de la ex-
tracción no se revierten en beneficio social a la región; la relación proporcional no -
es siquiera equiparable. Pues así, como la situación nacional se somete a la petroli
zación en la región las condiciones se agudizan porque se convierte en base de extrac-
ción además provoca modificaciones sustanciales por el cambio de uso del suelo y que 
toda la infraestructura requerida en la industria genera un cambio regional físico y -
aparento beneficios a la población. 

Al hablar de cambio de uso del suelo se refiere a una al ta desocupación, conse-
cuencia de apertura de caminos, establecimiento de pozos y maquinaria en general, que -
contribuyen a la descomposición dela estructura agraria. Por otro lado, esta industria 
no capta la fuerza de trabajo campesina; entonces el "desarrollo regional" será ~eferi
do a la industria petrolera y no a la región como tal. 
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6.- El impacto petrolero en la región genera deterioro ecológico en tres ámbi-
tos: aéreo, acuífero, y al sueloi estos tres efectos repercuten en el sector
productivo y en consecuencia al amb1to social en un proceso paulatino de degnadación, -
orillando a los trabajadores agrícolas al abandono de sus tierras. Como la empresa -
PEMEX no reconoce estos da~os ni capta la fuerza de trabajo liberada, crea en este pro
ceso la gran masa de desocupación y se aglutinan en el ejército agrícola de reserva. 

7.- En el caso específico de las poblaciones que albergan en su territorio po-
Los de extracción, el nivel de vida será mucho más crítico, si bien la aportación del -
1% por parte de la industria petrolera está destinada a las cabeceras municipales, don 
de los pequeños poblados l-2500 hab.) quedan al margen de los beneficios, háblese de -= 
educación, salud, comercio, vivienda, etc. En caso de afectaciones ejidales están limi 
tados a la posible restitución de sus tierras por conducto de la Secretaría de la RefoF 
ma Agraria, dado que la libertad con la que act~a PEMEX en todas sus actividades es co~ 
secuencia del apoyo que dá el Estado al no tomar responsabilidad y deslindar obligacio= 
nes hacia Secretarias correspondientes: SEDUE, SARH, SRA. 

8.- Las condiciones de habitabilidad en las que se encuentran los pobladores r~ 
gionales o locales respecto a los trabajadores de la industria petrolera, se van polari 
zando conforme al desarrollo industrial y la d•ferencia de ingresos, se ven limitados -
los primeros mis que los segundos; los pobladores migrantes prácticamente no cuentan -
con vivienda mientras los petroleros son sometidos al mercado ~sp~culativo de la misma. 
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DE MEXICO. 



PARTE 11 
LA CUESTION AGR!COLA 

1.- MEXICO: AGRICULTURA DEPENDIENTE. 

Históricamente, el campo se subordinó a la ciudad industrial como fuente de mate
rias primas y de bienes de consumo que impuso en el medio rural nuevas formas de produc
c1on que implicaron la acumulación de tierra en unas cuantas manos y la consecuente apa
rición de los trabajadores sin tierra que fueron compulsivamente empujados a trabajar en 
las empresas como asalariados, es así como el ámbito rural es escenario del desarrollo -
de las fuerzas productivas, a la industrialización de la agricultura, consecuentemente y 
de forma paulatina, desaparecen las formas no capitalistas y surge una superpoblación re 
lativa de fuerza de trabajo. -

En la actualidad las formas no capitalistas refuncionalizadas y reproducidas por
el capitalismo en función de su propio interés, no han desaparecido, sino constituyen -
una de sus características que le permiten obtener a bajos costos,productos para la ex-
portación y para el mercado interno. La economfa mexicana en el sector agrícola se carac 
teriza por concentrar la mayor diversidad de formas productivas no capitalistas y se --= 
subsumen al modo de producción dominante, la subsistencia de estas agudizan la situación 
nacional, que en el campo se puede englobar en sus distintos elementos: la explotación -
de la fuerza de trabajo y la obtención de la plusvalía a través de las distintas formas
de transferencia, abaratando el costo de producción, apoderarse de la renta de la tierra 
acaparar el mercado de productos a un precio extramercantil; valorado a costo equivalen
te sólo a la inversión en insumos lo que permite aumentar la tasa de ganancia al caplta\ 
por otro lado la dependencia es Gnicamente la posibilidad de acceso al mercado. 

El interés del capitalismo se dá a través de diversos mecanismos; controlar el -
mercado y la producción concediendo financiamientos, generando así la deuda agrícola, de 
esta manera integra al sistema las formas no capitalistas y es como asegura su inserción 
en la producción en general. Entonces el empobrecimiento del campo y las condiciones de
autosubsistencia en que se encuentra la producción campesina, no se debe a una falta de
explotación de recursos o bien de Incrementar el desarrollo de las fuerzas produ~tivas ,
por el contrario, son las condiciones óptimas para obtener la máxima ganancia. El siste
ma económico dominante se infiltra P• ~ada momento del proceso de producción campesino,-
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tal existencia se debe a que nace y existe conjunta a la evolución del capital. Tiempo -
que las formas denomiandas netamente capital is tas hasta el extremo que mientras más se -
integra la agricultura, menos se desarrollan las formas no capitalistas, que se expresan 
a la hora de la valorización del trabajo, momento en el que el capitalismo se acerca pa
ra lograr la integración; y ~on no capitalistas en la valorización. 

2.- ESTRUCTURA SOCIAL DE LA AGRICULTURA MEXICANA. 

La conformación social de la agricultura como se dije antes, no se basa en la po
sesión de la tierra sino por el lugar que ocupan las clases sociales en el sistema de -
producción, social e históricamente determinado, es decir, las relaciones sociales de -
producción, función en la división social de trabajo, la cuantía y forma de adquirir la
riqueza social que poseen. La relación que mantienen con las instituciones y órganos de
cohesión;poder y control socioeconómico, sistema que expresa polfticamente cómo se rela
cionan uno ó varios modos de producción. 

La estratificación social del campo definida por la distribución de bienes de pro 
ducción agrícola se distingue en dos formas: burguesía agraria (terratenientes, latifun~ 
distas y capitalistas) proletariado, agrícola (medieros, aparceros y pe6nes acasillados). 
Será necesario tipificar la forma de producir en los grandes estratos: la burguesía agr~ 
ria se caracteriza por los siguientes aspectos: 

l.- Son dueños de grandes extensiones de tierra. 
2.- Su producción se destina al mercado externo e interno. 
3.- Obtiene ganancia por el trabajo que se le agrega a la tierra. 
4.- Compra fuerza de trabajo total ó parcialmente por contrato fijo 6 temporal. 

El proletario agrícola: 

l.- Ocupa su fuerza de trabajo y la de su familia, trabajo 
ni incluido en el costo final de su producción, 

2.- No depende de un patrón (son trabajadores libres-). 
3.- Del total de la producción el 42% se destina zl autoconsumo. 
4.- Cuando existe un excedente, el ingreso Ql' cb' i !nen ;'.'.'reste lo invierten en-

articulos para su propio consumo: cernida .. '1 <:o, vivienda, etc. 
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5.- En el caso de pedir apoyo crediticio, su producción es condicionada para la-
producción de algún cultivo en específico (caso del sorgo). 

Según las variantes de la gran producci6n en el caso del proceso de valorización
del capital, las pequeñas propiedades deben someterse a un proceso de cambio en su forma 
de producción, de la cual se derivan los distintos estratos sociales de la agricultura. 

Los estratos son: 

l.- Agricultores pauperizados, arruinados y semiarruinados con ingreso menor del
salario m\'nimo de propiedad ejidal, cuyo ingreso de la producción lo reinvier 
ten en la compra de semilla para el nuevo ciclo agricola, no se considera la::" 
mano de obra y sostienen una economfa de autoconsumo. 

2.- Agricultores medios, mercantiles simples, por tanto no hay ahorro ni acumula
ción, se les considera pequeños propietarios. 

3.- Agricultores acomodados en situación de transición, son propietarios capita--
list•s considerados como clase media. · 

4.- Agricultores capitalistas y latifundis.tas, cón~ .. ider;-a~o .. s ,.~ürgues't{~ut,~.}'. 
Las 

tas son: ca rae ter.is t 1 c ~s de 1 os a g ri e u 1 to~es tan to· de l ~ '.S,:.s'.~f ·:'.m}tr.~;\~~~~f~}i~;:JS·'.~[ndi s-~ 
l. Ganancia obtenida en la explotacion del trabajo;·. cuya:;efuerzá?,de],trabajo tiene-

un período de· vida de 40 años. ··.·•····"~~:'''···:'·f·~~~:-~}~)1'.;Jtfi~;f'~'.~~~·:~.·?;~;.< ..•. ··• · 
2. La composición del capital es más elevada que.en·els,ec.tor\~·''.n'o;•capitalista" 

donde se obtiene mayor productividad. ·• ·< ... , .. , •.• i,~c•,·~<·;~'°'""~:,: ··~'' 

3. Las producción ca pi tal is ta obtiene una super~a~a·~6"~'~¿;',;2~'"1~~-; · 
4. Latifundio hacendario, concentración de tierr~~·co~k~Jis ~asas.de ganancia --

por tanto baja productividad. · · 

5. El latifundio capitalista concentra capital, obtiene altas tasas de ganancia Y 
alto nivel de productividad. 
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2.1. SITUACION SOCIAL DEL CAMPESINADO. 

En el interior del sistema capitalista mexicano subsisten diversas formas de apa
riencia no capitalista como la empresa familiar, sin embargo su permanente aparición ha
ce imposible sustentar como excepción en transitorios. 

No podemos afirmar la desaparición del campes in~ sí, consideramos que es una ley -
económica el hecho de la existencia de fuerza de trabajo malvalorizada y la producción -
de productos primarios. 

Se sostiene esa hipótesis dada la estructura de la producción que se va modifica~ 
do con el desarrollo del capitalismo agrário, la asimilación de la mediana propiedad -
por el monop6lio agrícola y la multiplicación de la pequeña propiedad proceso que refuer 
za esta posición. No existe una capacitación altamente técnica, lo que lleva a la capta= 
ción de fuerza de trabajo manual condición sinequa non, lo que sí podemos sostener es -
que el campesino por el lugar que ocupa en su "propiedad", ubicación en la economfa de -
empobrecimiento continuo y ascendenteJ lo obligan a emplearse convirtiéndose en un bino-
mio económico respecto al trabajo; campesino ó bien campesino-obrero ambos empleos son -
periódicos, situación que sostiene la hipótesis del fenómeno de proletarización-descampe 
sinización. -

El campesino es bisicamente tenedor de tierra para cultivar en ella sin acumular
habría que considerarlo como un futuro propietario y no como propietario, hay que hacer
desaparecer esa falsa apariencia de propiedad campesina, pues si nos remitimos al ejido
veremos que es el semillero de fuerza que genera y despide campesinos liberados. La pro
piedad ficticia de la tierra permite las ventajas para quien se apropia del producto ob
teniendo la ganancia. 

La proletari~ación provoca un amplio ejército industrial de reserva, bajo formas 
de proletarización encubiertas; autoempleo, subempleo o bien se apoya en los que venden
su fuerza de trabajo a través del intercambio y el apoyo mutuo. El autoconsurno es sólo 
un complemento del ingreso y su existencia hace comprender la resistencia de la econornta 
campesina a las adversidades. De esta manera el ingreso, el autoco:-;'.u'10, ~a renta del -
suelo y el valor de su trabajo son acaparados. Así podernos concluí: oJ~ ·a ganaJcia cam
pesina no es mis que un salario autoretribufdo y en casos de tie-r L? r·ego dadn la i~
posibilidad tecnológica para cultivar, prefiere r·entar la ':i•·· il .r. capitalista y em--
plearse en su propia parcela, ' 
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3.- CRISIS AGRICOLA EN MEXICO. 

La crisis agraria tiene su causa y efecto en el desarrollo del capitalismo en el
campo, junto al desenvolvimiento de la pequeíla producción campesina, se presenta como un 
proceso de pauperizaci6n sin plena proletarización, condición del capital dependiente -
que sólo absorve una mínima parte del trabajo que libera, es decir, semiproletarización
estancada, reproducción de la peque-ña agricultura de subsistiencia, complementada con -
trabajo temporal asalariado, proletarización indirecta del ejidatario por la paulatina -
pérdida del control de su repróducci6n en manos del capital crediticio, agrocomercial, --
agroindustrial, etc. 

Por lo tanto, la crisis del sector agrfcola no es otra cosa que el empobrecimien
to del campo con baja productividad causando la importación de productos básicos; aten~~ 
tuando la dependencia respecto a los paises monopolistas del mercado alimenticio, pue~ -
los programas y planes están sometiendo el campo agrfcola a la "modernización" que prov~ 
ca el acaparamiento a través de la industria de mayor tecnologia. . 

La riqueza nunca será para el sector productor, al contrario, deja el empobreci-
miento del ca~pesino, el desgaste de la tierra y el deterioro socioeconómico y cultural
de la población que favorece al capital agrSrio. 

La crisis agrSria se caracteriza en términos económicos por una seria disminución 
de los niveles de producci~n. lo que impulsa la importación de productos agricolas, que 
ántes se producían en el país. Al subsistir en la actualidad las grandes haciendas lati
fundistas cuya productividad e ineficiencia deja mucho que desear apoyadas solamente por 
la superexplotJción de la mano de obra, abarcando una considerable fracción de la super
ficie laborable del país, suficiente para mantener el indice agrícola estancado.Esta cri
sis se relaciona también a la prioridad industrial que el estado fué provocando a par-
tir de los 60's. 

4. LA AGRICULTURA EN EL SURESTE DEL PAIS. 

De los siete estados que comprenden la reg1on Sureste del pafs, tres son los que
hemos considerado más importantes para analizar la situación agrícola y social ~orla -
que atraviesa el campesinado, que son determinantes para la" politica agrária de la rP.--
gión y repercuten en las localidades, objeto de nuestro estudio. Estos estados son Chia
pas, Tabasco y Campeche. 
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Como primer acercamiento de análisis, se revisarán los datos oficiales del censo -
agrícola (1g10 y lg8o), permitiendo hacer referencias comparativas respecto a su proceso 
y la relación que guarda con el resto del pais mismas que muestran las condiciones exis
tentes en la actividad, que por estar inmersos dentro de una polftica definida, no dejan 
de ser un reflejo de las condiciones actuales en el sector, 

A continuación presentamos los cuadros y gráficos correspondientes a la pr6du¿_,_ 
ción agrícola en los tres estados: (ver cuadros Pli!JS. 44-49) 

En tirmlnos generales podemos concluir que la inversión capitalista en ~l ~jm~o -
es evidente, pese a que en términos estadisticos no es muy claro, aGn y cuando la propor 
ción de tierras laborales son similares entre propiedad privada y propiedad ejidal,,no.·:
es condición que garantice su propiedad efectiva: hible~e del control de la produ¿ció~~
a travis del mercado capitalista, el arrendamiento de las tierras ejidales, la tenenci~
irregular y la propiedad encubierta en manos de las empresas capitalistas. 

El Estado trata de encubrir la situación por la que atraviesa el sector ~~~{cola. 
como lo manifestó el vocero de la S.R.A. (miximo organfsmo estatal en el campo).:"Es una
falacia afirmar que Mixlco es un pals agrlcola. Se tienen cerca de 90 millones de Has. -
de terreno de agostadero para aprovechamiento ganadero: 40 millones de Has. en expl~ta-
ción fore~ta]. ;-·sólo 30 millones de Has. destinadas a la agricultura, es decir., se trata 
de un pafs productor de ganado".• El factor que realmente determina la actividad produc
tiva 'i'S la relación del uso del suelo y el empleo de la mano de obra, es decir,· el hecho 
de que la ganadería tenga auge no necesariamente impl lea la extensión ni la población -
total campesina; que permanece concentrado en una mlnima fracción de tierra. 

El uso de la tierra agricola está determinado por los cultivos de ciclo corto y -
los anuales. destinados en su mayorla al autoconsumo. Este hecho deja expresar la inexi~ 
tencia de una alta productividad, situación que crea un nivel de subsistencia del produ~ 
tor, el llamado "atraso relativo del campo" se refiere al lfmite productivo dependiente
de la fertilidad de la tierra que es un insumo no renovable y por tanto irreproducible -
con la valorización de la tierra misma, que impone una desviación de la producción hacia 
cultivos más rentables. 

(•) (V1llicaña, uno más uno 1985). 
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PERSONAL OCUPADO EN ACTIVIDADES PRIMARIAS 1970 

ENTIDAD TOTAL PROD. FAMILIAR EVENTUAL PERMANENTE 
México 7,838,937 5,302,027 2,101,19'! 433,718 
P.Privada 2,726,00J 1,590,595 861,504 273,904 
Ej ida l 5,llU,9J4 3,711,432 l,~39,680 159,!!18 

Campeche 39,218 28,644 8,157 2,417 
P. Privada 10,029 3,666 4,778 1,585 
Edidos 2!1,1!!9 24,978 3,379 832 

Chiapas 488,0lU ~97,58q 166,883 ~9.543 
P. Privada 172,847 80. 4 77 /3,J35 20,139. 
Ejidos 314,059 217,107 87,548 9,404 

Tabasco 163,858 113,531 35,570 14,757 
P.Privada 85,668 47,113. 26,066 12,289 
Ejidos 78,190 66·,218 9,504 2,468 ... 
SURESTE lOO:t 24.9a 58.B 16 A8i 

El Sureste detenta el 8.8:t de población económicamente activa d~dícada a actividades -
primarias en el pais. 

Fuente: xcenso•Ge·neral de Población, 1980. 
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NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION POR TIPO DE TENENCIA 

Has 1970 

ENTIDAD SUP. TOTAL PROPIETARIO ARREUOATARIO APARECE RO OCUPANTE COLONO OTROS 
tlo. Sup. tlo. Sup. No. Sup. !lo. Sup. No. Sup. l'lo. Sup. 

México 70,144,089 331,476 2;773 79, 110 156 ·6?2·cnº. .3 ;711 74 7 ,800 6 ,891 115,8!3. 69,51 465}; ::1 

Campeche 6,378,863 2,102 572,107 79 12,382 12 623· 550 47 ,203 2 2.2 21 5050.1 

Chiapas 2,096,434 30,926 l, 965~000 439 24. 843 804 41,294 83 3,447 737 56420 

922,049 2,184 
,.-, 

i,443 Tabasco l,065,363 26,516 10,074 60 403 13,289 1,143 46 ,869 653 70636 

Sureste 100% 80.3t 88; 16% 3.6% L3% 0.2% 0.1!>% 2.J7% 3.:>% 0.4% l. 64% No 3.37% 
5.43% del hay 
nacional datos 

Fuente:X Censo Gr~l-:_ .. de Población, 1980 
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PRODUCCION DE LOS PRittCIPALES PRODUCTOS EN 3 EDOS.DEL SURESTE 1970 

Sup.Ocupa-da Producción 

has. to ns;-
plátano 42 618 365 4.26'' 

Nacional cacao 52. 638 __ 19 279, 
- . - - - ·-----;c~~c~-- . ,,.-._-__ , 

café 374 !>84 523 369' 

Campeche cacao l. 2 auto~o~~~mo 
café __ .;._ .. - --------
plátano 5 796 43 ,462. 

Chiapas cacao 18 536 5, 669 

café 140 352 250 400 

plátano 8 381 72 149 

---- --
Tabasco cacao 33 181 13 270 

café 3 398 2 705 

FUENTE: X CENSO GEtlERAL DE POBLACION, 1980. 



SUPERF!Clt DE LABUR Has. 

ENTIDAD TEMPORAL JUGO. O RlEro RIEGO 

MEXICO 18,5:)6,684 399,694 3' ::iOJ,026 
(80.2'.I;) (4. 31 %) (15. 11%) 

CAMPECHE 857,856 160,320 3•;;22 
(83.96:t) (15.69t) t3 • .;4:) 

CHIAPAS 1'636,559 144,758 20, 118 
t90.8'.I;) (8. 84:1.) (l. U) 

TABASCO 262,77!> 23,479 479 
(90%) (8. ~3%) tl .1o:r.¡ 

SURESTE 87.05% tl. 88'.I:) 
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CULI IVUS ANUALES U DE CICLO CORTO 

TOTAL TENPORAL 

13'713¡170 19'913,535 
l77:L) (lOO:r.) <<·•. ·· · 

JIJGQ O R !EGO . 

·.·•.··s69')1~ 
; :'.(3;22:t) 

:-<·: ~ :,_,, ,;_,::. ''' 

1 ~~9:~~%> :iw~Ú~?Aq·4~t.·_;:c~l~~ia)-
740'696 1'801,435 .. 30,251 

(94.44%) (lOO:r.) • (3%) 

132,702 28,77~ 2,1114 
(96,60%) llOO:t) (1. 75X) 

3,085,914 
(lOO:t) (93. ó5%) 

RIEGO TOTAL 

13'404,987 17'688,037 
ll9. 7il%) (100%) 

2,623 218,820 
(1. l~h) (100%) 

16 ,260 837)208 
(l.~~) (100% 

2,224 U7,360 
(1. ti3%) (100%) 

17,688,037 

o. 30%) (100%) 
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SUPERF!Clt DE LABUR Has. CULIIVUS ANUALES O DE CICLO CORTO 

ENTIDAD TEMPORAL JUGO. O RIE'GO RIEGO TOTAL TEMPORAL JUGO O RIEGO RIEGO TOTAL 

MEX ICO 18,5:)6,684 393,694 3',jOJ,026 13 '713,170 19'913,535 !>69 ,87!:1 13'404,9~7 l 7 '688,037 
l80. 2'.l.) (4.31%) (15.40::) l77%) (100::0) (3.im;) (19.76%) (100%) 

CAMPECHE 857 ,856 160,320 3•:;22 196,773 1. 021. 704 19,423 2,623 211:1,820 
(1:13.96%) (15. 69%) (3. 44%} .. (89.92%) (100%) . (8. (11%) (l.19::.) (100%) 

CHIAPAS 1'636,559 144,758 20~ 118 740'696 1'801,435 30. 251 16,260 837,208 
(90. 8%) (8.84:r.) (1.a) (94 .44:q (100%) (3%) (l. !l;l;) (100%) 

TABASCO 262,77!i 23,479 479 132,702 28,77!i 2,414 2,224 D7,360 
(90'.:.) (8. 93%) n .1o:r;¡ (96,60%) (100%) ll. 75%} (l. ti3%) (100%) 

3,085,914 17,688,037 

SURESTE 87.05% {1.88%} (100:1:} (93.ó5%) ll. 30%) (100%) 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 3 EDOS. DEL SURESTE DEL PAIS Y PORCENTAJES RESPECTO 
AL NACIONAL 1980. 

Pob. total 

Nacional 73,726 
Campeche 412 
Chiapas 2 270 
Tabasco 1 171 

357 
549 
231 
679 

P. E. A. 

27 .. 3% 
31. .% 

Pob/Act.Agrfcola 

29.65% 
j6.l8% 

69.12%. 
43.95% 

º c.(Fuérhéªrx 'Censo·.· PÓbl ación, 1 98 O) .. S. P: P •. 

SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA EN .. 3.'EDÓS'• llEL·¡;JR~~,;T'E'.DELPAIS, AÑO AGRICOLA 1981. 

Nacional 

Campeche 
Chiapas 

Tabasco 

Sup. Sembrada 
has. 

Riego 
5'497 053 

0.13":; 
o. 59% 
0.05% 

Tempor.a 1 ': 
17'626:101 

'i'(4% 
7;2% 
}.2!' 

2.44 
1 .8% 
5.6% 
0.9% 

Sup. Cosechada 
has. 

Riego Temporal Total 
·5•¡33 276 15'G23 223 20'756 499 

0.1% 2.6% 2.0% 
0.5% 7.d% 6.0% 
0.001:!% l. a o. 9% 

(Fuente:XC~nso de.Población, 1980) S.P.P. 
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FORHA O~ TENENCIA POR UHIDAO 1985. 

EJ r DAL NO. EJ IOAL 

22,269 997,324 

204 2,739 

1. 22<:: 31,930 

536 21:1;s33 

.L6% 96.3"/. 
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Las variables ya mencionadas nos permiten distinguir los siguientes aspectos: 

A) La PEA agricola del pais ha disminuido más en términos reales que nGmericos;-
al hacer co.npJr?.ti:Vas las poblaciones totales y las dedicadas al campo (establecidas en -
los censos nacionales de 1970 y 1980), encontraí'lOS que cada año disminuye la población -
campesina. 

La liberación de la mano de obra se hace evidente al analizar la composición de
la actividad agricola. Los trabajadores eventuales son predominantes en número, frente -
a la agricultura familiar y a los asalariados permanentes, es decir, la mayoría de los -
campesinos no tienen trabajo fijo. Cabe recordar que los ejidos concentran un excedente
de fuerza de trabajo que no puede ser absorbida por las exploraciones privadas capttalis 
tas medianas y grandes. Esta fuerza de trabajo potencial no ocupada persiste en econo--= 
mlas de autoconsumo con un nivel de vida pauperizado. 

B) Aunque la propiedad de la tierra entre propiedad privada y ejidales es una -
relación de 50~ a 50~. las formas ocultas de la acumulación permiten el arrendamiento y
la aparcería, que convierten a la tierra ejidal en tierra de explotación privada, a su -
vez el fraude con la manifestación de propiedad (prestanombres) pone en desventaja a las 
explotaciones ejidales. frente a la acumulación de la tierra en poder de Jos finqueros -
privados. 

' La privatización de la propiedad agrlcola se ha acelerado; la llamada ampliación-
de los ejidos no significa el crecimiento en superficie de éstos, sino, la atomización -
de la tierra de labor entre la cada vez mayor población demandante; lqué sucede ent6n--
ces?, las tierras de labor (mercancías al fin y al cabo) se manejan dentro del mercado -
del suelo agrícola y con la liberación del capital. 

C) Las empresas agricolas capitalistas por su naturaleza, buscan explotar los pro 
duetos m~s rentables y no siempre éstos son los necesarios para la población dedicada -= 
al campo, es el ejemplo del café, plátano, cacao, la copra y el barbasco por sobre el -
frijol, maíz y los frutales del sureste. La actividad ganadera incrementó sus áreas de -
explotación por su rentabilidad que relegó a la agricultura a un segundo lugar en térmi
nos de importancia productiva con_ respecto al país. Por tanto, la baja ')eneralizada de la 
producción agrícola tiene su origen en el cambio de uso del suelo. Apoyada por la inver
sión del sector privado. 
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4.1. LA AGRICULTURA EH EL NORTE DE ESTADO DE CHIAPAS. 

Un segundo acercamiento de aplicación del anilisis serS referido a los 5 munici-
pios que cuentan con un total de 2764 km2: Ostuacin, Reforma, Juirez, Pichucalco, Sunua
pa, ubicados en lo que se conoce como la Zona Norte en el Estado de Chiapas, que se ca-
racterizan por tener la siguiente situación agrícola. 

En el aílo de 1970 los cinco municipios contaban con un total de 2764 km2. Regis-
tradas como tierras de labor cuyo regimen de propiedad se presentaba 66.6% propiedad pri 
vada, 18.6% propiedad comunal, el restante es desconoctJlo, ambas propiedades captan la::
fuerza de trabajo campesina en intervención de la unidad familiar .en la producción: 69.4% 
trabajador eventual 20% v en menor escala los campesinos con trabajo permanente con un -
10%. (cuadros si qui entes pS9s. 53 - 55) 

De la población económicamente activa de 1980, refleja un promedio de 9% que por
orden de dedicación en las actividades primarias son: Ostuacán el 70.3%, Reforma 40.8%,
Juirez 53%, Pichucalco 48.7:, Sunuapa el 80.3~ 

De los datos obtenidos de fuentes oficiales, se deduce que los mun1c1pios son ne
tamente agricolas, Sunuapa aparentemente no pre:enta desempleo, Ostuacán presenta un --
subempleo de 22.2%, Juárez que disminuye en ocupación agr,cola presenta el 24% de subem
pleo. Sin embargo Pichucalco y Reforma con menor población en actividades agrfcolas pre
sentan el 27% y 26% respecitvamente. 

En suma podríamos concluir hipotfiticamente que independiente al desplazamiento y
albergue de campesinos en la estructura interna ejidal, vemos que a mayor desplazo de -
la actividad agrícola, mayor liberación de fuerza campesina que se emplea en las obras -
de infraestructura de lahndustria petrolera y de la comisi6n Federal de Electricidad en
labores de albaílileria que en la mayoría de los casos son temporales lo que les da cará~ 
ter de desempleados, proceso paulatino al que se ve sometida la población de los cinco -
municipios; primero, por la explosión y expansión de la industria petrolera que signifi
ca el deterioro del campo y el campesino. Segundo; por la expulsión que provoca la pro-
piedad monopólica de la tierra y atomización del ejido con la consecuente 1 iberaci6n del 
campesino. Tercero, el incremento del subempleo en las áreas urbanas o receptoras. 

Bajo estas circunstancias lo cinco municipios se caracterizan en su gran mayoría
por su forma precaria de producción,· no son significativos dentro de la producción glo-
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bal del Estado de Chiapas, debido a que el producto más importante está enmarcado en el
café y el cacao, de tal suerte, que la producción de éstos municipios se destina b~sica
mente al autoconsumo (producción de ciclo corto). 
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POBLACION ECONOMICAHENTE ACTIVA Y MlGRAC!ON DE 5 MPOS. DEL NORTE DE CHIAPAS, l98D 

Juárez 3 
Ostuacán 3 
Pichucalco 5 
Reforma 3 
Sunuapa 

TENENCIA DE LA 

Juárez 2 
Ostuacán 3 
Pichucalco 5 
Reforma 2 
Sunuapa 

P.E.A. TRABAJOS AGRICOLAS SUB-EMPLEO MIGRACION 

" 795 53 
644 70.J 
637 48. 7 
9i!4 40.8 
464 .. 80;J 

TI ERRA EN LOS 5 HPOS. 

Has. % 

971 100% 
83!1 100% 
566 100$ 
727 100% 
320 100% 

DEL 

. ,. 
23.9 
22.2 
26.9 
25.6 

% 

23.9 
14.7 
.p.6 :.. 
:2s.6 

NORTE DE CHIS 

Prop.privada% i~·ii{b~ffe~~~¡·~ 
89 .d 

55 .. 8 

91. 9 
66; 2 

100 

io:·2·:, 
··44.2····· 

8. o, 
.;33_•7' 

(Fuente: XCenso Ge~eraJ de Población 
. 1.980) 



80% 

TRABAJADORES AGRICOLAS. SUB-EMPLEO. 

27% 25% 24°/o 22°/o 

SUNU&PA. OS1 UACA.N JUARC.Z PICttUCAL..CO JI [ F OM NA. PICHUCAl.CO. HCFOAMA. .IUU[Z. 09TUACA1e. 

MIGRACION. 

P.E.A. DE CINCO MUNICIPIOS. 

28% JUAREZ. 3795 

OSTUACAN. 3644 
PICHUCALCO. 5637 
REFORMA. 3924 
SUNUAPA. 464 

PtCHUCALCO. RE FORMA .IUARU OSTUA.CAH 
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100% 

PROPIEDAD PRIVADA. PROPIEDAD COMUNAL. 

45'Yo 

11% 10% 

IUNUA"A "ICHUCALCO J UAA[Z Jl[íOfUU, 0$TUA.CAH OSTUAC&N "lfO,UIA "ICHUCALCO JUANCZ. 

MUNICIPIOS. HAS. PORCENTAJE. TENENCIA DE LA TIERRA 
SUNUAPA 320 100% EN CINCO MUNICIPIOS 
PICHUCALCO. 5566 100% 

DEL NORTE DE CHIAPAS. JUAREZ 2971 100% / 

REFORMA. 2727 100% 
OSTUACAN. 3839 100% 
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CONCLUSIONES. 

l.- En términos real~s. si hay desarrollo dentro del marco monopolista agrario,-
pero en la estructura dependiente hay una modificación en las formas de producci6n esta
blecidas, con una clara tendencia a desaparecer, pues tiende a abarcar todas las formas
medias (nacionales) del sector agrícola, que se caracterizan por las ''virtudes" de la --
situación nacional que son: ·· 

a) Nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo campesina.· 

b) La atomización y la subutilización del rendimiento deJla_ti,errá.~caraCtel"izada
por una renta diferencial tipo l. 

c) una división de su posición respecto a su ocupación que en términos .numéricos
se expresa en seis meses al año como campesino y ·al resto ccimo·:'prole·tario o --

d) :::::~:i::l ::é~:i::o:~:::ó:e e:::::::~ a la estructura del ~er2ado•:,por •1a'fija 
ci6n de precios de un mercado altamente competitivo,~sobr~~ai~ai~~de.produc-= 
tos de autoconsumo. ··. : ,:{ •.. •, ,>••: 

e) El arrendamiento de la tierra como condición necesartá,de;;"SJbsistencfa ¡x>r•que-
no es un ente sujeto de ganancia y si objeto de explotad9n,_ ·_ ·· ··· ·· 

f) ~!se:~~~=~. de produce i ón campesina se ca ~a.c~_e:~i,~~.~L:e~~t~~=~·fn~~{-K~i;ff:{ ~!~~= 
ción agric¿la y una capacitación altamente tEÍé:n.ica,':sólo cu.en.tan con su mano -
de obra (unidad productiva familiar) y un sal.ar_io, .auto> retribuido. • 

, ---,. ;- .-.-:- - ;----,,-_"_ ---,-·-· ,,,.. .---. 

g} El endeudamiento del campesino, otra forma de•obligar-leca•.competir. en el mer--
cado. · 

Por otro lado, el desarrollo del capitalismo en el campo, si bien no se :lebe to-
talmente al desarrollo de las fuerzas productivas, si se refiere principalmente~ la fo~ 
ma de m~xima explotación del trabajo campesino, se apropia del rendimiento de la tierra, 
acapara los productos en el mercado y las tierras con alta renta diferencial, la induc--
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ción de la deuda campesina, introducción de insumos para la producción, via la fertiliza 
ción de semilla mejorada, tecnología de cultivo importada, maquinaria, créditos, trans-= 
portación y almacenamiento de productos, obras de riego, etc. Lo que permite al capital
que domine, controle y se apropie de una tasa máxima de ganancia para.fines de capitali
zación, gracias a la forma campesina de producción. 

Por ende hablar de desarrollo capitalista "agrícola" permi_te hablar de la ley del 
capitalismo; ser dueños de las tierras, invertir capital y explotar )a fuer~a de.trabajo. 

2.- Los "polos de desarrollo" son las formas ti picas del capital.ismo porque permi
ten la explotación intensiva de los recursos de una región. 

Las di s lintas regiones del pa is tienen un potencial de desarrollricde determina-
dos productos demandados por el mercado, gracias a las cualidades ffsicas de la región -
por sobre la generalidad de la demanda nacional de productos b'sicos, con los requeri--
mientos necesarios para su transformación. El apoyo que requieren los polos d•.desarro-
llo distrae los recursos destinados a las actividades de explotación en una región, que
sustentan las formas de vida y economfa de sus habitantes. 

Así pues la problemalica pt•r la que atraviesa el país y la instrumentación de _los 
planes, no es acorde por la forma en que se real iza la planeación en México; que_• es pe-.; 
riodizada cada s~i~ anos, planeación modificada en este lapso, quedando dichos projectos 
en el abandono, con fuertes erogaciones que provocan el endeudamiento. 

La planificación de economías en enclave es más rentable para el capital pese a -
la problemática social que genera. Los "polos de desarrollo" someten a los productores a 
una dinámica centra 1 is ta; como se genera una especia 1 i zaci ón de productos, la producc.ión 
campesina queda sometida a ésta perdiendo el control de su producción real, que son los
productos de autoconsumo. Estas condiciones se dan en un principio por el cambi~ de cul
tivo, endeudamiento adquirido bajo la presión de mediar cultivos rentables con los de -
autosubsistencia y ser trabajadores de sus socios capitalistas (Banrural, Banjidal, Ban
comer, Nafinsa, etc.) 

Al referirse a la transitoriedad permanente de las formas no capitalistas, estar~ 
mos ubicados en las mediaciones necesarias de la producción netamente capitalistas, ·--
transitoriedad que se expresa en la relación descampesinización-proletarización, es de-
cir, la expropiación que hace el modo de producción dominante al estrangular la produc--
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ciOn dependiente, a que opere sobre pérdidas sucesivas que llegan al límite de la expul
sion, en un primer momento temporal que terminan con la total expulsión ó liberación del 
campesino, aglutinindolos en el ejércicio rural de reserva. Este es un proceso dinámico
en el agro, si consideramos que no tiene fin, pues permanentemente y de forma paralela -
nacen nuevos campesinos, propietarios o usufructuarios al multiplicarse el crecimiento -
demográfico rural, ademis de la necesidad del capital en generar formas campesinas "no -
capitalistas" de producción. 

El fenómeno tiende a acelerarse al tratarse de polos de desarrollo o·economlas de 
enclave, como es el caso especifico del Sureste del país, donde el dinamismo de la indus 
tria petrolera provoca el deterioro de la actividad agricola en el núcleo económico re-~ 
gional (Unidad campesina). 

3.- Dentro del marco dependiente de la economía nacional v•~os que la economía -7 
agrícola se enmarca en la política del "nacionalismo productivo", es decir, produc--
ción de autosubsistencia nacional y productividad para la exportación, por tanto nos re
ferimos una vez más a la supeditación de la producción básica a la industrialización de
los productos agrlcolas. 

En lo que se refiere al proceso agrícola en Mixico y su relación dentro de la es
tructura econ6míca, crea una situación de efectos adversos a la agricultura que se expl! 
ca por el fenómeno del abandono agrícola, evidente en las zonas petroleras, por ejemplo
en la ciudad de Reforma; Estado de Chiapas, donde por las necesidades de explotación de
petróleo asume la importancia por sobre el sector primario, causando da~os irrever~ibles 
a las comunidades y al medio, fluyendo hacia esta zona una gran cantidad de fuerza de -
~rabajo, lo que propicia los asentamientos irregulares en tierras de labor, dando pie a
que el ent6nces "productor agricola" se convierta en arrendador ó vendedor del suelo Y -
su fuerza de trabajo. 

De ahí que este ejemplo sea una muestra de la total descoordinación de los se~~o
res, agrlcola y el industrial, donde la contradicción fundamental reside en la vocac1on
del suelo, es transformada por la necesidadde uso. Aunque los planes cgrlcolas tuvier~~
éxito, la relación de dependencia que guardan estos con la tecnología dominante, se man
tiene, porque continuamos siendo productores de materias primas con técnica·b&sica 6 !a
tecnología usada proviene del capital trasnacional, ésto quiere decir que la inversion
va encaminada a los productores de exportación. 

Para agudizar la dependnncia de la agricultura nacional a la dependencia tecnólo-
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gica se auna al programa energitico, pues este sector sufre un descuido y contracción 
del presupuesto. 

4.- Es necesario partir del hecho que las politicas agririas del Estado estin en
caminadas a resolver las necesidades del capital agr,cola, con lo que podernos afirmar -
que la polltica no es autónoma de la econo~la, sino maneja su estratigia de acuerdo al-
fenómeno económico del mercado y de la especialización productiva; en extensiones de --
tierr~propicias y rentables. Donde la ~nica instancia de "manifestación propia" es la -
S.R.A., que ü1planta una serie de estanc<imientos en su acti•1idad juridica, mantiene las
condiciones de usufructo para la producción campesina o de autoconsurno. La situación de 
la agricult~ra "nacionalizada" no es cuestión de Reforma Agraria, mis bien, compete y se 
subsume al monop6lio agricola. · 

La tenencia no e~ el gérmen de la pr·oblemStica agrária, como muchos afirman,- el -
origen se engendra en el seno de la producción. 

5.- Si consideranos que en !lé:o:ico el total de la PEA nacional corresponde al 30%, 
un 40%. se encuentra en el sector primario de is ta, entónces expresa que se tiene un po-
tencial en fuerza de trabajo en el sector ador:::ilado de la economla nacional, claro he-
cho de amparo a la producción do~inante que empeoran las condiciones de vida, es decir,
se da una relación inversamente proporcional, mientras más se empeoren y reduzca la nece 
si dad de trabajadores agrícolas, se reducirán las formas de trabajo rural, !11Jr ende, a:-
menor procentaje de población dedicada a las actividades primarias, indicarin la situa-
ción de la economla agrícola, r.1or:1ento en que se palpa la del campesino, a ralz de la crj_ 
sis agrícola, habr& una total liberación de fuerza de trabajo; lo que genera un mayor -
flujo de migraciones. 

6.- Respecto a las condiciones de la fuerza de trabajo campesina podemos hacer un 
corte en un periodo de la prodycci6n y vemos que a mayor productividad de la agricultura 
monopólica, se paga el precio oel trat;;ijo más no el valor·, siq11ificando la total.~ransf~ 
rencia del valor de la fuerza de trabajo del ca1apesino, es decir, mayor explotac1on en -
relación proporcional a 1.:i productividad. Esto Pn cuanto al campesino asalariado, en el
caso la producción de autoconsumo; cuyo precio es autoretribuido donde el valor se tran~ 
fiere al mercado cornpc·titivo, !ll"Oí,iciando una sf!verJ explotación. En ambos casos la pro-
porcionalidad tiene su limite, marcado por c:l mcrneni:o de una alta productividad por un.
lado y de otro, se habla del i:nite o punto cer·o del poder compotitivo que genera la pri
mera situación de ser campesino asalariado o bien integrante del ejército rural de rese.!: 
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va. Situación que presenta el corte en un periódo. Al mismo tiempo se puede expresar que 
a mayor productividad, mayor empobrecimiento campesino. 



PART.E III 

EL PROCESO DE URBANIZACION PETROLERA 
EN EL SURESTE DE HEXICO. 
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PARTE 111 

EL PROCESO DE URBANIZACION PETROLERA EN EL SURESTE DE MEXICO. 

1.- PLAHIFICACION URBANO-REGIONAL EN HEXICO. 

En el entendido de que el urbanismo es producto del "desarrollo económico" seri
necesario explicar los lineamientos políticos con que se manejan las transformaciones su 
fridas en las concentraciones de población, las actividades económicas, sus relaciones= 
que vuelven al espacio físico en insumo de la economía urbana. El ordenamiento espacial 
y social que de ello derivan en cada época histórica, forma base de la política cultu-
ra 1 urbana. 

La conceptualización del problema urbano por los matices incorporados y los avan 
ces tanto teóricos como metodológicos, tienen vigencia en los circulas académicos y gu= 
bernamentales. No existe un acuerdo sobre la definición"Gnlca del concepto urbano regio 
nal, en vista de las particularidades que se observan en paises de distinto tamaño de= 
superficie y población, sistemas sociopoliticos, etc. Por ello dicho problema se ha de
finido en términos muy amplios; todo aquello que se entiende por injusticia socio-econ! 
mica entre pobladores de las distintas regiones. Los elementos principales lo constitu
yen las notables diferencias en los niveles regionales de ingreso, desempleo, migración 
y tasa de crecimiento económico. 

Hoy en día se confronta una situación en que la mayoría de los países dice tener 
problemas regionales, asociados en mayor o menor grado con su desarrollo urbano e in-
dustrial. Ho cabe duda que en términos de las variables económicas y sociales utiliza-
das para tipificar el problema, existen diferencias notables entre países; los regíme-
nes capitalistas observan en ~e11eral mayores desequilibrios regionales y niveles de ma
crocefilia que aquellas con reglmen socialistas y de los llamados paises en desarrollo
con las económias deformadas como los de A.L. que tienen disparidades mis n~torias. E~
éstos últimos las desigualdades regionales se dán a niveles de ingreso percapita sign1-
ficativamente inferiores a las que presentan las reglones pobres de los países altamen
te industrializados. 

Lo anterior denota un modelo de planificación en donde lo regional y lo urbano -
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se supeditan a las exigencias del modelo de desarrollo nacional urgente, manifestado -
por las preferencias sectoriales económicas sin que exista un sistema de retroalimenta
ción entre las metas de desarrollo regional, cuando éstas últimas podrían aplicarse pa
ra modificar el contenido de las primeras. 

En México la politica de desarrollo urbano deriva del tipo de e~on~m!a nacional, 
dirigida por los gobiernos sexenales, es decir, bajo las leyes del ingreso<econi5mico y-
su distribución nacional en periodos determinados. ,'_ .. 

:::~' •.,.,:_~;,_·,:,,,: ':~<i··: -~ -
1.1.- El ESTADO MEXICAHO Y LA POLITICA URBAHO-REGIONAL 

·o.;,-;~:·':·:··:,..-, ;. ' 

;_: :,:;/, ~/"'' './c.~:·< ... ·, 
.<;:· :::~~·.'/~->!/~' .· .. : ::.· .. :_; ~- ._,,. ·,·'"-

El estilo de crecimiento concentrador hacia finales de:los',aifos~~GO)s'_·~tílió'cri-
sis por motivos económicos y políticos provocados por la desiguald¡(dé;'én~:~lac;:dJstl'.'ibúció_n 
de los ingresos a nivel regional y ponlimperativo de dar vigené:i-¡f~·a-b·federalisrno-poríti
co, que significa un desarrollo menos excluyente respecto a la población no'·integrada a 
los. "polos de desarrollo" tradicionales. - · 

En la década de los a~os 70's surge una •estratégia de desarrollo compartido" -
derivado del programa energético de "economla compartida~ se insistía en la redistribu
ción del ingreso en las regiones más pobres del país, la descentralización de las acti
vidades económicas por medio de. los alternativos, es decir, una política de desarrollo 
regional. En el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos, la producción -
tendrá como espacio principal; las ciudades. A finales de la década se hace una nueva -
aportación y se fundamenta sobre la ubicación de nuevas industrias aprovechando la des
centralización ya existente de la producción de petróleo en el Sureste del pais; sumi-
nistrando a precios subsidiados a plantas industriales que se instalen; ya sea energéti 
cos y productos de la petroquimica básica, transformandose en ejes motores del ordena
miento poblacional, corno la "Gangrejera" "Pajaritos", en Veracruz, "Cactus". Chis., -
etc. 

El Plan ttacional de Desarrollo Urbano (1982-1988) sustentado en la política de -
explotación petrolera, plantea una mejor utilización de la infraestructura existente,. -
para aprovechar el potencial de las zonas alternativas o los lugares ~e alta co~c~ntra
ción poblacional. Estipula como objetivo principal la descentralizacion, la rev1s16n Y
redistribución de la competencia entre los tres niveles de gobierno preservando par~ el 
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Federal la función rectora del desarrollo. Aspectos que serán determinantes para la --
estructura programática del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

2.- SISTEMA DE CIUDADES, JERARQUIA Y FUNCION. 

Las funciones de las ciudades en el conjunto social, se entienden como la divi--' 
s1on técnica y social del trabajo entre c1udadt?s que por sus relaciones forman retícu-
las de jerarquía administrativa y política. Consideradas en abstracto las ciudades ejer 
cen funciones industriales, comerciales y de servicio de todo tipo que según su tamaño~ 
se especializan en ellos. Las pequeñas, del interior, son centros de comercialización -
de la zona circunvecina, siendo muchas veces sede del gobierno municipal. Las medias; -
cabezas de zona con servicios más especializados y con mayor área de influencia. 

Finalmente las grandes desempeñan todas las funciones además de la industrial. -
Es así que la industria tiende a concentrarse en ciudades grandes con predominancia y 
frecuencia industrial. 

Por otro lado es posible suponer que el crecimiento de las ciudades ha sido una
fase necesaria en el desarrollo económico, facilitando la acumulación del capital, asi
la gran ciudad no es el 'villano' sino sólo el instrumento:intermediario para el desa
rrollo del capitalismo. ' 

Lo importante no es saber si las ciudades son demasiado grandes.o.si son pequeilas,s·ino 
conocer si. la organüaciónespacial es consistente y corresponde a los objetivos y metas de 
la sociedad. 

El hecho de analizar las ciudades como sistemas será para aclarar ciertos. conce2 
tos, ¿Qui se entiende por distribución geográfica y estadlstica de los asentamientos h~ 
manos? el significado de la centralidad, nodalidad y posición funcional de las locali.d~ 
des en la jerarquía urbana; implicaciones de estas leyes en el desarrollo nacional y~~ 
que a su vez permite preguntarse: lE:dsten leyes que determinen el número y lógica·d·e -
distribución de los asentamientos humanos?. · 

En 1973 Robson dice, "El sistema urbano se representa por la curva de distribu
ción de acuerdo con el tamaño de las localidades que permite gracias al estudio en un-
lapso predeterminado, en un contexto de libre juego de fuerzas del mercado que tiende a 



la libre distribución lognormal, que refleja una integración funcional entre regiones a 
partir de un proceso sostenido de desarrollo nacional". 

Un segundo enfoque se encierra en el análisis del cambio que sufre cada.una de -
las localidades, respecto a la posición que guarda dentro del sistema urbano, ordenando 
de acuerdo al rango-tamano de sus poblaciones. (P.U.D.U). 

El estudio sistemático de lo urbano es importJnt!! para el desarrollo de la políti 
ca nacional a largo plazo no se trata de derimlr si es la gente o el lugar, es más bie~ 
facilitar una definición clara en el marco de la economía regional. Bajo el mismo con-
cepto, el número de habitantes no es lo que determina la centralidad y modalidad de las 
localidades respecto a sus regiones circundantes, ni su posición funcional en el siste
ma urbano regional o nacional y menos aún su suerte o probalidad de crecimiento demográ 
fico o economíco futuro. Un punto o nodo de crecimiento es un fenómeno subregional, 107 
que implica un centro focal; un centro político económico que controla y se articula -
funcionalmente al área que lo rodea. Hose refiere sólo a las industrias propulsoras, -
es muy relativo, más bien el carácter político que ésta tendrá para inducir las activi
dades económicas en el área circundante. 

Tanto la concentración de la infraestructura, de servicios especializados, como
la demanda de la zona de influencia es determinante al Igual que la industria clave. 

Distinción entre "lugar central" y "polo de desarrollo". El primero sirve a su -
zona intermedia y sus funciones responden a las necesidades reigonales. Mientras .el se 
gundo se sirve de la región y tiene como objetivo estim.ular actividades latentes o po-
tenciales en ella. 

La centralidad del lugar representa el exceso de bienes de·consumo y de servi--
cios públicos y privados que se ofrecen al mercado potencial regional, depende no sólo
de los rangos de bienes y servicios que ofrece sino tambié.n de la dimensión del área-
que surte, tomando en cuenta una región funcional constituida por la ciudad central Y -
su región análogo a la inflación, seria lo mismo afirmar que la hiperurbanización es la 
concentración de población en grandes ciudades con actividad administrativa-econó~ica-
más no tiene una base productiva y distributiva real de los ingresos en el total ·demo--
gráfico en la expansión física. 

La tendencia a la monopolización capitalista tiene.>u expresión espacial en las-
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megalópolis, son superconcentraciones urbanas de grandes ciudades con funciones especia 
lizadas; derivadas de la producción industrial; conectadas por una densa red de vías -~ 
terrestres, dirigiddas y supeditadas a la actividad administrativa de la ciudad central. 
Una megalópolis tiene su cobertura limitada a su acción económica y no en lo territo--
rial, pues abarca ciudades grandes y peque~as. 

Un ejemplo significativo de hiperurbanización es la ciudad de México de la cual
parten todas las normas urbanas. 

El análisis del sistema de ciudades, indica el cuidado e importancia de estudiar 
la planificación física y económica del urbanismo; preguntar como entender dicho proble
ma. Indagar sobre la existencia económica de centros económicos dinámicos que han servi 
do o pudieran servir como pivotes del desarrollo regional. -

Lo que se resume en tres grarade!. preguntas: 

l.- lCómo se distribuye el crecimiento ftsico, demogrlfico y econom1co en el to
tal de las ciudades nacional y regional, cuáles son las probabilidades de que ese cre
cimiento sea proporcional a sus tamaños y si existe tal efecto, cuál es el mecanismo -
que lo sostiene y que factores determinan sus variaciones?. 

2.- lQué implicaciones de P,olitica sectorial y espacial t.iene uno u otro,comport2._ 
miento?. 

' . . . 

3.- lQué efectos tendrán esas políticas en la estructura ecorióm~ca·y de_mogrÚica 
en el funcionamiento del sistema nacional y regional de las _ciudad~_s?~ · 

2.1 LOS"POLOS DE DESARROLLO~H LA PLAH!F!CACION NACIONAL. 

La interrelación entre campo y ciudad se constituye en el concepto de "Polo de -
Crecimiento" y región motr,z, además, de los efectos regionales derivados de los cam-
bios que se originen en el plano del sistema económico regional. En el contexto de una
nueva división internacional del trabajo y la trasnacionalización del capital, puede -
mencionarse el comportamiento de las empresas que afectan a la tradicional estructur~ -
·territorial es decir a la regional. En primer lugar, el efecto de la competencia exter-
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na en las grandes indu~trias, utilizan como insumos recursos naturales, lo que las --
ubica donde estos se encuentran. En segundo lugar, los efectos multiplicadores a partir 
de los nexos intersectoriales dadas las fuertes concentraciones de inversión como en al 
gunas industrias que se dan repentinamente. En tercer lugar, el efecto de los "ciclos= 
económicos" que afectan notoriamente a regiones especializadas o dependencias producto
ras de bienes de consu~o duradero. Por ~ltimo, el expanstontsmo de algunas empresas que 
buscan tener inversiones rentables en otros sectores y/o regiones dentro y fuera del --
país, los modelos que a partir de ciertas regularidades observadas en el comportamiento 
de la oferta y de la demanda generalizan sobre la organización espacial de la economía -
e invaden a las unidades económicas. 

De los polos se dice que además de generar el desarrollo del área resolverá el -
desequilibrio interregional, cuando por definición se refiere a un espacio altamente -
concentrador y dominante olvidando que opera en un mercado oligopólico que les permite
manipular los precios, costos, comercialización y las empresas que no están en estera~ 
go terminarán por someterse a las dominantes en el momento de los enlaces interregiona
les. 

Ahora bien, la concentración geográfica de la producción no necesariamente---
coincide con la concentración económica y centralidad de decisiones, seguramente habrá
que alcanzar un umbral mínimo necesario para hacer viable cierta actividad económica, -
así tambiin, un tope miximo donde empieza a incurrir en ciertas deseconomías, de ~hí -
que cada polo tiene su propio campo de influenica inscrito a su vez en el campo de los
demás. 

El crecimiento económico regional resultará por tanto de los enlaces que logre 
establecer directa o indirectamente, con los diversos componentes de la economía regio
nal: enlaces tecnológicos con el sistema de bienes de capital ya sean internos o exter
nos del área, sin embargo, los efectos de una rápida polarización se detectan a corto -
plazo como aumentos a los costos de producción y a largo plazo se producirán congestio
namientos, incrementando los costos al aumentar la población, en el área, se genera en
to'nces una mayor demanda de servicios públicos, la red de transporte requerirá de una -
expansión general, la infraestructura estará trabajando por encima de su tope p~rwis1-
b le exigiendo soluciones inmediatas, es una de las formas en que 1 as desecono:ní as se ex
terna l izan por no ser las condiciones óptimas para capitalizar inversiones y distribuir 
beneficios. Vemos entonces que la infraestructura, los equipamientos y los servicios 
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urbanos se atienden y dosifican en la expansión física obedeciendo a 1a exigencia de la 
economía urbana que las convierte en atractivas para una rápida recuperación económica. 

3.- POLOS DE URBAHIZACJOH PETROLERA En EL SURESTE DEL PAIS. 

El estudio de las ciudades petroleras estará comprendido en el desplazamiento -
económico propio del enclave regional, por la riqueza del subsuelo y la abundancia en -
materia prima, para explicar el significado del auge extractivo en el Sureste, con base 
administrativa urbana focal, presentandose en la región la relación urbanización-rurali 
zación. Al hablar de ciudades motriz nos remite a la industria con alta propulsión, más 
aún tratandose de economía petrolizada con dominio político. 

En el Sureste del país el impacto petrolero en el ámbito urbano, a partir de los 
70's. está específicamente en Coatzacoalcos, Villahermosa, Cd. del Carmen y más recien
temente Pichucalco, Cirdenas, Cunduacán, Reforma y Huimanguillo. Que reorganizaron su -
estructura por el empuje de la aglomeración poblacional y la urgente necesidad de aten
der los servicios primarios. consecuencia del cambio en la estructura productiva, in-
dustrialización, expansión y predominio del crudo y sus derivados, que provocan el sur
gimiento de actividades terciarias las cuales hacen de su base de operación a las ciuda 
des; surge la industria de la construcción, nuevas obras de infraestructura que modifi= 
can la traza urbana, definidas por la prioridad de extracción, de la misma manera y de
bido a la especialización de la zona petrolera podemos definir las Ciudades-Región. 

El objetivo fundamental de la extracci6n petrolera se basa en la "recuperación -
de la economía nacional'' y capacidad de la indust~ia para generar empleos; factor impo~ 
tante para elevar el nivel de vida de la población que define dichas ciudades, sus con
diciones de fuerza flotante de un centro a otro, marcando ciudades de trabajo y eluda-
des dormitorios con comercio y abastecimiento primario. 

La población por su importancia representa la causa y fundamento (factor dinimi
co); sin embargo lo principal y determinante no es el crecimiento continGo de la misma, 
sino la distribución en la zona. Base demográfica própia del dinamfsmo imperante, al -
grado de hablar de migraciones constantes que se definen como el movimiento :~ec~nico o
interno de la zona; de pueblos a ciudades, ast como el fenómeno inverso; del mayor cen
tro administrativo a los campamentos de exploración-explotación. Se detecta el relativo 
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peso laboral en las ciudades como en los pueblos al aparecer puntos diseminados de ---
oferta de trabajo temporal, di~inuyendo las del campo, que finalmente repercute tanto -
en la ciudad como en el campo mismo; por un lado, la sobre saturación de fuerza laboral 
en la ciudad y del otro, la imposibilidad de oferta de trabajo agrícola por el total de 
terioro del suelo, escasa inversión y paulatina contaminación del medio. -

La inserción y el grado de desarrollo del petróleo en los distintos centros urba 
nos marca la función de cada ciudad que según su participación refleja las condiciones= 
de su crecimiento y jerarquia adMinistrativa petrolera. La deteriorada vida en el medio 
urbano, la abundante fuerza de trabajo barata es la base para que el capital opere con
al tas tasas de rentabilidad en las ireas urbanas. La población crece a ritmos superio-
res a las posibilidades de oferta de bienes y servicios, lo que conlleva a la especula
ción del suelo y como el nivel de vida depende del proceso de introducción en la produc 
ción, cómo participa y se integra al mercado de trabajo, su calificación ocupacional,-= 
factores que establecerán el ingreso y capacidad del consumo familiar, así como la in-
tervención estatal, en la dotación de equipamiento y la posibilidad de los trabajadores 
a acceder a ellos. 

3. 1- EL SIG"!FICAOO DE LA CIUDAD PETROLERA. 

Al hablar del significado de las ciudades en el Sureste, habrfa que relacionarlo 
con la actividad regional, al parecer, centros de población, donde el movimiento es res 
paldado por una estructura propiamente administrativa y de servicios. -

En este sentido la organización espacial de las mismas presenta similitud formal 
en su total id ad, pero dentro de ellas, existen expresiones distintas; caracteriza das a
pa rti r del centro admini~trativo, comercial, religioso, que según la dominancia admini~ 
trativa se destacan determinadas áreas por el impulso material asignado; exigencia del
momento productivo. Aparecen nuevos centros o corredores focales de actividad simultá-
nea, pero "valores" distintos. En concreto las ciudades en estudio, conformadas por 
grandes masas de trabajadores de origen rural y urbano adquieren especificidad depen--
diendo de la formación de clase y ubicación en las actividades industriales, la admini~ 
tración requerida, es decir, funcione para ésto~fines de abasto básico Y comercio sun-
tuario. La preocupación apuntala a dar escenografía de· ciudades partícipes del desa
rrollo, pues se imponen elementos arquitectónicos tales como bancos, centros comerci~-
les, unidades habitacionales "modernas", destacan los elementos culturales; teatros, --



69 

museos, cines, a~pllaclón de ejes principales que obviamente obedece a intereses del--
c~pital, diferencia de ingresos, dando un matiz de solución de problemas urbanos a la -
"moderna"; introduciendo teconologias externas. 

Es así que el significado emana del poder ijeológico instala: do en la administra 
ción en un intento fallido de encubrir el verdadero significado: ciudades en franca re~ 
cesión urbanística, con pobreza est&tica, obras urbanísticas de pobre estilo, obras pD
bllcas de tinte pal ítlco, el creciente déficit habitaclonal y de infraestructura urba-
na. Tratándose de ciudades derivadas de las grandes centralidades, el problema es más -
crónico al presentar dificit en todos los Indicadores urbanos. 

3.2.- CIUDADES REG!ON EH EL SURESTE. 

Las ciudades establecidas en la re91on, ya sean grandes y dominantes o bien pe-
quefias y complementarias que ofrecen en mayor o menor grado servicios administrativos,
comercialización de productos, financiamiento, oferta de trabajo, servicios asiste~cia
les, etc. Son respuesta a las actividades productivas impulsadas por la fuerte inver--
sión en la explotación intensiva de las reservas. Concentr5ndose donde existen yacimien 
tos de alta presión para formar un red de derivación de ciudades. -

La nueva estructura dc~nandaja:>or la inc!ustria ha modificado lo anterior que deno
taban deficiencia en su Interrelación funcional dado el atraso económico, reflejado en
unaurbanización prc:caria y desequilibrada. 1\ctualn1cnte el i1:ipulso a la industrializa-
ción en la zona es con el fin de "una mejor distribución de los beneficios, equilibrio
urbano y distribución de la población". En un próposlto aislado, no se maneja la canee~ 
tración de población, el fenói~eno del proceso defici ttirio de la vivienda, la carencia de 
servicios, desde el punto de vista de la extracción-exportación desde la economía pe-
trolizada, determinante en la zona, sometida a las leyes del mercado mundial. Querer di 
seftar las ciudades con un enfoque parcial, tan solo con la demanda estadística, es un= 
error cotidiano; primero, por que ser5n déficit ante~lores censados en momentos conyun
turales; segundo, porque no se parte de la demanda productiva y sus derivados. La deno
minación real de ciudades petroleras, será tal, cuando se retome los lineamientos de la 
actividad principal. 

La planificación del sistema urbano debe partir de los cálculos de pronósticos -
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de producción, número de pozos que se desarrollarán, programa de m~vimiento de equipo,
área de su desplazamiento, para esti~~r el crecimiento, distribución y capacidad de las 
ciudades, en tiempos de producción asignados a corto y largo plazo. 

De esta manera diseñar la demanda y condiciones de los centros urbanos, bajo la
responsabi lidad financiera de la industria, siendo as!, podremos hablar de redistribu-
ción de beneficios. 

Sin embargo, encontramos que los programas quedaron restrinauidos principalmente 
a fuertes inversiones sectoriales: petróleo, acero, ensamblaje de automotores .• energía -
hidroelfictricn, etc. "ºse constituyeron realmente corno generadores de un crecimiento -
y desarrollo regional generalizado. 

En términos de la dinámica de la población se tradujo en una rápida saturación,
por la capacidad de atracción y peor aún en un efecto contrario al esperado: emigración 
acelerada de ciertos sectores, en una mayoría del sector campesino, tambiin de otros, -
incluyendo parte de las ilites económicas, a causa de efectos producidos sobre las pau 
tas y rendimientos de la producción. -

En los 60's la mayoría de las concentraciones se consideraban rurales aunque tu
vieran los servicios básicos consideradas en rangos menores a 2500 hab. Ya en los 70's
la población urbana alcanza un 11.Si y las 2/3 partes diseminadas en concentraciones ru 
rales. El panorama de "atracción" para los BO's expresa que 301 de la población del --
Sureste se asienta en el 2~ de localidades consideradas urbanas y el 981 de localidades 
consideradas rurales albergan una población del 69.4% de la región. (ver cuadro .. ·1:1ári.71 \ 

3.2.1. REGIOfl !lORTE GEL ESTADO DE CHIAPAS. 

Para el caso de la zona de estudio; Reforma, Pichucalco, Juárez, Sunuapa y Ostu~ 
cán o segunda apro~imación de análisis en el norte del Estado de Chiapas, se encuentran 
constituidos por concentraciones diseminadas; con pobladores de autoconsumo en sus loe~ 
lidades y subempleados en la región, centros urbanos con servicios municipales; mercado 
comercio, administración, escuelas, centros de salud o bien centros urbano-industrial -
que pueden o no ser cabeceras de municipio, en ~stos casos todos los servicios t• 0 nden
a satisfacer las demandas de los empleados de PEMEX, 



EflTIDA!l 

!·léxica 

Camprche 

Chiapas 

Tabasco 

POSLACION 

1960 

17,705.000 

106,284 

295,867 

132,261 

71 

POBLACION RURAL Y URBAllA Eil EL SllRESTE 

URBMlA 

1970 

28,308,000 

160,528 

435,334 

POBLAC!Ofl 

1960 

17,218,000 

61,235 

915,003 

364,039 

RURAL 

1970 

19,916,000 

91 ,028 

1,133,719 

DEllS I DAD POS. 

1960 1970 1960 

7.7 24.5 2~.065 •. ooo 

3 

915,003 

496,340 

Anuario Estad~stico·· de los E~U.M. 1980. 

TOTAL 

1970 

34,943,000 

251,556 

1,133,719 

763,327 
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Por sus ltmites jurfdicos, ~stos pertenecen al Estado de Chiapas y administrati
vamente dependen del distrito petrolero Villahermosa, Tabasco. La extracción y la indus 
tria son los motores que rigen el conjunto de pueblos y ciudades participes del sistem~ 
de ciudadades del Sureste, siendo Vill.1hermosa la ciud,1d principal con J grandes subsis 
temas: el primero, Macuspana, Centla, Teapa, ~acajuca; el segundo, subsistema integrad~ 
del Itsmo; Cárdenas, Comalcaclco, Huir:1<1nguillo, Cunduilcán y Jalpa de Médez, ambos en el 
estado de Tabasco y el tercer subsistema; en el Estado de Chiapas, Juárez, Reforma, Pi
chucalco, Sunuapa y Ostuacán. (Ver cuadros pSos. 73-74) 

Villahermosa, ciudad capital, centro urbano con la mayorla de los diferentes ti
pos de servicios, cuya cobertura administrativa, comercial y financiera cubre no sólo -
el estado, sino el Harte de Chiapas e incluso parte de Campeche. Cuya trayectoria fun-
cional ha sido: en los 40's dedicadJ ~rincipll~~nte a la comunicación y transporte y -
una economta diversificada. Los 50's y 60's mayor dinamismo comercial y de servicios; -
perfilándose en ciudad de alta atracción e importante centro de acumulación e inversión 
de capital con capacidad de aglo1:1erar fuerza de trabajo; ciudad hasta entónces responsa 
ble de controlar y regular las actividades agrlcolas y ganaderas predominantes. -

En el tercer subsistema, las ciudades it:1pQrtantes o intermedias de apoyo directo 
a la actividad petrolera, son: Pichucalco y Reforma con concentración municipal de po-
blación del 42.J~ y 60% respectivamente, de crecimiento explosivo y con mayor atracción 
debido al dinamismo industrial, comercial y de servicios. Como ciudad media, Juárez con 
una concentración de población del 27.J: apoyo indirecto a la industria y de crecimie~ 
to acelerado. Finalmente las ciudades de Ostuacin con 7.g~ de concentración y Sunuapa -
16.7:, consideradas básicas con comercio y servicios deficitarios en su totalidad ciud~ 
des de expulsión. (Págs. 76 - 02) 

Comprendidas en e 1 11 a¡,1ado cor·r·edor i ndus tri a 1, ubicadas a 1 o largo del ferroca
rri 1 del Sureste y las carreteras '.'illailer·11;osa-Pichuc,1lco-Tuxtla Gutiérrez. De la mis
ma manera en que la industria apro.,ectr,1 li! infr·aest1·uctura de comunicación vial, utili
za las concentraciones establecidas para suprimir gastos de nuevas urbanizaciones.y ca~ 
pamentos completos linitldo su injerencia a impulsór el creci111iento, instalando 1ndus
t r i as, p 1 a n t a de re f i na c i ó 11 , c o :!1 p 1 e j os ;H: t ,- o q u f 1:1 i c os ( Ca c tus - Re fo r m a ) , as i g no c i e r t: o 11 i -
vel ad:~inistrativo o bien sirva de alr:ac&11. El corredor se convierte en el c::>ntrolador
del crecimiento de población a lo largo de su emplazamiento que concentra oferta de --
infraestructura y propicia la ubicaci6n de actividades productivas, de apoyo al dinami~ 
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EJEMPLO: SISTEMA URB1\llO 1:1TEGRAOO DEL ITSi\O:f!EGIOil c110r1TALPA Tf1BASCO 1982. 

UD D POBLACIOll 

CARDENAS 78 451 

COMALCACO 26 681 

Centro de ope1·aciones in
dustrial, petrolera, agrf 
cola, ganaderia, comer--= 
cial, etc. 

Centro de atracción de -
servicios y comercios. 

2da. Cd. de importancia 
ser'licios intemedios -
con la Cd. Villahermo-
sa. 
-Ayuntamiento 

Ayuntamiento 
Serví cios medios 

tOITITTITCAC l Orl 

Carretera: 
~alpaso-Cirdenas 
C~nalcalco-El be 
llote. -

OBSERVACIÓN 

Crecimiento 
-Explosivo 
-Valorización del -
suelo OR'l impulso 
industrial, priori 
dad l S. -

Malpaso -Bellote Crecimiento explosivo 
Villahennosa-Jal valorización del sue-
pa -comalcaco, eT lo impulso industrial 
qolpe. prioridad_J~.;.·----~'--------------,P...-re-dTo~m-1~1-1a-n~t~e-:1-1e-n~t-e.....,d~e-------~c~a-.--rd~e-u~so-p~e-t~ro-=--1~e~r-o:----..;:Carretera; Cree. explos1vo. 

HUIMANGUILLO 18 363 servicios, la industria con servicios medios. Malpaso-Bellote -Uso industrial del 
ocupa el 2o. lugar en - ayuntamiento. suelo-Urb. Política-
las actividades pNJduc- de Imp. Ind. priori-

~------------t~1~·v~a~s~·=------------~--~~------------"----------d~a~d=-l::......:B~.=------~ 

CONDUACAN 

PARA ISO 
(no corres 
ponde a la 
Chontalpa) 

11 695 

11 890 

8 655 

Centro de Clestion comer 
cial y de servicios. -

De servicios guberna-
mentales, oferta, de -
bienes y servicios. 

Centro co1;1r:rcial, ser 
vicio y oferta de ma~ 
no de cbra, actividad 
agropecuaria. 
Semi administrativo. 

Ccmt1·0 priol"i tario de 
la region. 
Cabecera de npo. con
servicios medios 

Centro de sr:rvicios 
medios. 
cabecera Mpal. 
Ayun tam i en to 

Centro de ni ... el 111edio 
Gab. municipal, depen 
di en te de '/i 11 ahenno::
sa. 

FUE!lTE: Elaborados en base a mapas y coplades 1982. 

Impulso a futuro 



DDSIFICACIQr¡ DE BIEHESTAR SOCl/IL [U CIUDADES DEL ITSMO 

CIUDAD POB. 

CARDEN AS 78.461 

COMALCALCO 26,681 

llUI~:ANGU 1 LLO 

CUNDUACAU 

PARA ISO 

JALPA DE 
ME!IDEZ. 

18,363 

11,695 

11. 890 

8,655 

ll1 FRAE S TRUCT URA 

T.C. ARU1 URS. 
HA. A.P.% 

HAB/Ho. 
12.05% 103 761 90 50 

4'. 8% 366 90 

8.6% 

#,,;:: ?ÍI xj·~~~;: .. ;~:5 
. ·. , .. ;.".';.:,::-'";'; .. . ·;·., '.:<"'" 

···-·,,·-';_,;. , .. 

-·-.-~-~!;:_,_.:~·~_:='~:: . ."-~:~i~~~ .. ~~;:_:~:_:;::~;ti·.~_;;~2~i: _,,'..~~:~-~~~'. :~:;_ 5:_.~;.~~~-. =·-- ___ ?_=~'"- .··_7c_.- -· 

.3.53% 7o 

FUENTE: Elaborado en b~se a. coplades 1982. 

VI V 1 Etl DA 

EE% PAV% POPULAR MEDIA PRECA RES!· 
RIA.- DE~I. 

90 60. •' > 60. 20 10 10 

2 

9 14 2 

29 10 
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mo e indirectamente a Tuxtla Gutiórrez, ciudad de servicios estatales Gntcamente. 

Actividad industrial de menor importancia en relación a la petrolera pero que -
complementa la oferta, es la hidroclGc~rica que atraviesa lineas de alta tensión par
las municipios de: Pichucalco y Ju5re2 con una linea cada uno y por Reforma 4 lineas. 
Dentro de las muchas consecuencias provocJdas por falta de planeación en óstas dos -
grandes industrias son: invasión, exportación y deterioros del modo de vida: "La expro 
piación de Pé:mex en Reforma alcanzo a 10000 !las., entre ejidos, rancherias, ranchos y 
colonias agropecuarias, que las han convertido en colonias obreras y campos olvidados. 
En su lugar se enC!Jentra grandes S1-c:as cu~'iertas por 9ras,1s y aceites e impide la exi~ 
tencia de vida acuitica, ve0etal y animJl". Uno mis Uno 1985. 

El aspecto demogrifico su!rió una evolución singularmente ripida, de ser zona -
rural a principios de los 70's, se convierte- en zona de: fue1·te atracción a fines de la 
misma dficada, concentr5ndose el ~1~ d~ pohl3ci6n urbana, en 1933 representa el 70% de 
crecimiento explosivo, a su vez en el mis~o J~o re1istra el 30~ de dispersión. Respe~ 
to a la dosificación de niveles mlnimos de bie:n estar social, (agua, vivienda, drena
je, energía elóctrica y vialidad), bajo re:sponsabil1dad municipal, son altamente críti_ 
cos: Reforma, Ostuacán, Sunuapa cub1·en al 17"~ de la población, Juárez un 39'.:. delmunic:!_ 
pio atendido y Pichucalco el 50~. La falta de atención no se debe a la escacez de
recursos sino ld inccnvénicnciü dé posibles i11ve1·siones en estas ciud<1des, que tiendan a 
mejorar las condiciones urbil!ias. Sé conoce tJ11,bi&n que el 1: de los beneficios obtenj_ 
dos de la extracción que percibe ceda municipio son p.ira estos fines. Po9~·'f6-8Z). 

Que la zona tiene en deF.asia la i:1ateria prima que exiqe cualquier industria pa
rahacer rentable una inversión. En &scc subsistema corno los otros dos citados, la pr~ 
cariedad de las ciudades se dehé a la cart:ncia de planes cconó~icos-urban~s que contem 
ple un proyecto de urbanización petrolera; no el uso y de~borde de las mismas, tratar 
que respondan a 1 a e :.: p 1 o t a c i 6 n , c o 11 te m p l a 11 e 1 c r" c i ,,,¡ t: n to e! e m o 9 1· á f i c o , a~ i CJ na c i <? n de -
funciones, dosificación dé la d1~rra11da; gracias al financiamiento de la 1ndus~r1a. Eq';J.i 
librar el avance industrial frPnte al atraso urbano, nivelar ofertas de trabaJO con ni 
vel de vida de lo contrario se contribuye a la contraurbanización. 
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POBLAClON V EXTENSlOll DES :IPOS. DEL 1IORTE QE CHIS. 

Poblac1on :t.Edo. Sup. 
Km2 ~ EDO. DENSIDAD (Hab/Km2 ) 



CIUDAD POS. 

lCHUCALCO 8 894 

10 101 
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CIUDADES CABECERAS DEL MPO. 1983 

%/MPO. FUHCIO" 

42.3 COMERCIO Y ABASTO; 
DE SERVICIOS Y AL
MACE~: DE PEMEX~ -
DEUTRO DEL CORRE-
DOR IHOUSTRIAL, 

JERf,~QU IA 

GOB. AYIJNTAMIEllTO, 
CD. I tlTE R:IED I A 

COMUtlICACIO:I 

CARRETERA PAVI~Etl
TADA, PICHUCALCO-
TUXTLA GTZ. Y VI-
LLAHER:·\OSA CA:II:IO
A MANO DE OSRA, OS 
TUACAH y su::uAPA.-

60 SERVICIOS APOYOS - GOB. AYUNTAMIENTO- CARRETERA PAVIMENTA 
AD'.l'.'0. AL D!STRITO CD. !llTER"IEDIA DA REFQRP1A PICHIJCAL 
YILLAHE~~O~~ D[ PE CD - VILLAHERHOSA.-
ME:<, CORREDOR J:IDÜS. A ~·lfliiO DE OilR1\, P.EF. 

w.,."""'.--~~~~~~..--.......-...-~--'--..-..-..-~-'-T'-'-RIAL -.~~~~~~~~~~~~~~T~R~A~P~l:.C~ll~E_-~M~A~C~A~Y~O~·~---
C01\E~C I O, SERVICIO- GOB. AYUllTAMIE!HO, CARRETERA Pf1VIME!ITA 
ADMVO. CD. MEDIA. DA, JUAREZ REFORMA: 

TUACAN 7.9 

!WAPA 266 16. 7 

APOYO !HDIRECTO AL- JUAREZ PICHUCALCO -
CO~RE DOR ¡¡¡:¡:JS TRI AL -VIL Lf1HE RMOS A. 

COMERCIO, ABASTO Y- GOB. AYUNTAMIENTO, CARRETERA PAV. OSTUA 
ADMVO. CD. BASICA. CAN-PICHU~ALCO. -

CA!lPIO A nlrn DE 0!3RA 
CATEJRAL DE CHIS.
FLORIDA 

COMERCIO, ABASTO, -
SERVICIO AD?!VO. 

CD .. BASI CA CAll UIO :.1. O. 
SUtlUAPA -PARAISO 
SUNUAPA-EST. SUSPIRO. 

TA: CUADRO ELABORADO EN BASE A "COPL_ADE" DEL EDO. CHIS. 1983, 
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PORCEflTl\JE DE COllCEr:TRACIOll Y DISPERS!Orl, 1983 

D!SPERSIOH 
MUl-1 I C I PI O P08.TOT. co:1crn1RAC10:1 E!I 

LOC. IMPORTAilTES 

POB. ~ POB. ,. 

PICHUCALCO 21023 13 012 61. 9 8011 

REFORMA 16 810 14 199 84.5 2611 

JUAREZ 13 575 4 77 3 35.2 8 800 

OST U A.CAN 12 948 4 274 67 8 674 

SUi-IUAPA 586 1075 67.8 511 ,:,3z;2'' . 
,- ''í~-

FUEHTE: CUADROS ELABORADOS EN BASE A "CO PLADE" DEL EDO. DE CH 15 



MUNICIPIO 

PICHUCALCO 

REFORMA 

JUAREZ 

OSTUACAll 

SUNUAPA 
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NIVELES HINIHOS DE BIENESTAR scc:AL, 1983 

OOSIFICAClON 
POR MPO. 

50.5% 

16.5% 

18.2% 

11. 2% 

AGUA 

51.3% 

12.3::; 

11.9~ 

17.7':. 

14. 2:::; 

DRENAJE E.E, 

30% • 53.3%. 

0.0% 

30 % 

io1 8.9% 

0.0% o.o::: 

NOTA: CUADRO ELABORADO EN BASE A "COPLAílE" DEL EDO. CHIS. 1983. 

VALIDAD CALIFICA-
C 1011. 

.-.- . ALTAMENTE 
/ ;:> -- -- .(;R}TICO. 
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COUCLUS IOllES. 

l.- La historia de la urbanizaci6n se define de acuerdo a la economía, a mayor 
crecimiento productivo, mayor centralidad de la inversión, por tanto, concentración ad 
ministratlva del capital, que define el espacio econ6mico como urbano. Las economías:
urbanas impulsan el crecimiento fislco de las ciudades por la constante aylomeraci6n -
de fuerza de trabajo, convi rtiendo la ciudad en el principal generador y acumulador -
de capital; gracias a la transformacl6n de la materia prima en deterioro del Gnico 
aprovisionador: el campe·. En su desplazamiento acumulativo, el capital establece una 
red urbano-económica; ciudades pequeílas y medianas que supeditan a las localidades pe
quefias y poblados que en forma diseminada trabajQn y dependen al mismo tiempo de las -
grandes, afirmando que toda urbanización es reflejo de la economía imperante. 

2.- La agobiante necesidad de terminar con el desequilibrio urbano surge de -
los diferentes ingresos en la región, desempleo,migración, tasa de crecimiento urbano, 
etc. Pero el estilo concentr·ado.- de la política regional permite disefi,1r "nuevas es
trat~gias" al Estado en el Programa Nacional de [nerg&ticos y de Economía Compartida,
retoma la posibilidad de distribución de los ingresos a partir de los beneficios obte
nidos del petróleo. 

3.- Que todo proceso de desarrollo físico urbano refleja la apropiación social 
del espacio, refleja la necesidad histórica y coyuntural de la economia en el sector -
industrial dominante, convirtiendo a las ciudades en un subsidio mis,legltimado por el 
gobierno, bajo la polltica de impulsar el desarrollo de las ciudades en la región ( el 
PNDU induce el crecimiento absoluto de la población estableciindola en ciudades defi
citarias). Sin ernbargo el desarrollo rer;ional de las ciudades debe diseiiarse di;~de la 
posibilidad del crecimiento económico (polftlca sectorial), atracción de poblac1on --
(aspecto demogr5fico) y su distribución para el control físico urbano. 

4.- El Estado y sus or·ganlsmos juridlco-pollticos actúan como mediador:i;s entre 
demandanted.e vivienda:; poseedoresde\capit.il inmobllL1rio, debido a la concepc1on abs-
tracta que tienedel d&ficit de vivienda, concibe como un problema mis~ ~o como una_ifil 
portante demanda real. Dentro de su posición 1Jeol6gica el Estado 1~91t1ma la prop!e
dad privada apoyando la productividad, construyendo viviendas a traves de los organis
mos encargados de &sta (FO':!, FO'/ISSSTE, 1:;0ECO, etc.), de esta manera deslinda al ca
pital la obligaci6n e iraplanta esta responsabilidad a la sociedad en su conjunto, --
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via aportaciones de los trabajadores. El car5ctPr mercantil de la vivienda es respal 
dado por el Estado y por la iniciativil priv.:;c!a, ademiis d•,\fa baja capacidad del Estado-:" 
para construir, éstas son in,1lcanz,1bles pa1·,1 1.1 m.1yoria de la población, aúnado a ésto, 
los posibl<'s usuarios tendrán qu(; cuc1plir con ciPrtos n:quisitos, como ser: trabajado
res sindicalizados y cutirir con los requeri;,1i1'ntos de iino11ciamie:11to en base a un sala 
ria alto, lo que segrega no s0lo ••la población urhan.:i, ·sino tar1bien a la rural. Los 
desempleados son explotados sociali:1ente por no co11t¡¡1· con posHdlidades de adquirir 
una vivienda con infraestructura y servicios. 

En las regiones de: enclave, el Estado implanta progra~as de autoconstrucción co 
mo respuesta a las demandas, dentro de estu proceso, la vivienda adquiere valor Y 
se convierce en producto <lt.:1 r.crc.~Jo h:l~i!.iJ:::ion.:!l en t~r1.,inos de su construcción, valo 
rizada ante la demanda deDos casatenientes y í:l capital inmobiliario. -

5.- La tipologia en el desarrollo tecnológico al alcance de la población,es -
una producción edilici,1 en basP a t~c11icas artesanales, uso de materiales locales, far 
mac1on de asentamientos con baJo nivel de servicios, conservando el esquema espacial 7 
tipico de las economias de autoconsuno. 

or otro lado, el des~esurado desarrollo urban~ ha venido a transformar la t~c
nica local, el creci;::iento de 1.1 indust1·Li de li! con~trucción ha dificultado la obten 
ción de n;ateriales ba1·atos, pues i::µone di-;e1ios de vivienda citadinos, apoyados en eT 
esquema de la "casa ideal" del proletariado. Sin embargo terminan por construir vi--
viendas por etapas a largo plazo via la autoconstrucción, sometida al proceso de reva
lorización de los materiales; producto deficie11te de una solución adecuada a sus nec~ 
si dades espacial es,· · nucí10 menos, adaptada a 1 as condiciones del medio fi si co natural. 
Asi la tipolog¡a rural se convi~rte en la t1polo~ia de los marginados; sumisión d~ las 
necesidades especificas de la población a los esquenas impuestos,contra la pauper1za
dón de la calidad en la ·:ivienda. 

( . - Las c i u dad es es ta ti 1 e: e; d::: s en 1 a re g i ó 11 , sl: J 11 g 1· andes y do 111 i nantes , Pequeñas 
o cor:iplE:mentarios c;uc ofrecen en '"J/or o i:.c:no1· qrado ser·vicios administrativos, comer
cializan los productos, fi11an~ia~ie11to, oferta de: trabJjo, servicios asistenciales etc.• 
son respuesta de las actividades productivas impulsadas por la fuerte inversión en la 
explotación intensivJ de las reservas. 

Que 1 a de.nominación rea 1 de ciudades petroleras ser& tal, cuando se retomen 
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los lineamientos de dicha actividad. La planificación del sistema urbano debe partir 
de los cilculos de pronóstico do producción, n~mero de pozos que se dcsarrollarin, pro 
grama de movi~icnto de~uipo, 5rea de desplazanlento, distribución y capacidad de las7 
ciudades; en tiempo de producción asignado a corto y largo plazos. De esta manera di
sefiar la demanda de los centros urbanos, bajo la responsabilidad financiera de la in-
dustria, siendo asi, podemos llegar a hablar de redistribución de~os beneficios, ya -
que la extracción y la industria derivada, son los motores que rigen el conjunto de
los pueblos y ciudades participes del ~istema urbano del Sureste. 
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co:~CLUS 1C~a:s G[::E ~,\LES. 

La econo:ní a r.ie;d cana en franca recesión dcsde riedi <idos de 1 os aiios sesentas, ha 
sufrido una serie de reducciones de invcr~ión sectorial por la clara preferencia en -
la extracción del petr·óico C'"udo (:~<irco del encL1Vc econór.iico); al asi<Jnarle el títu
lo de "p:):encia petr·ó1.:ra" "" 1J7t: o cic·i; ei "Hon:;." petrolero debido a las reservas -
encontradas y a los ingresos por concepto ~e c~portación y a?Ortaciones a la federa
ción por este rubro, 89~ del total de ingresos del Estado. 

Evidentemente la paraDstatal P5~ax cobr~ fuerza económica, se impone la políti 
e a ex t r u e t i v J e o n 1 t: f i '1.) l i d ,1 J d 0 u!'¡ ::l " r f_- (u ;·; í.: ,- t1 c. i ó n d l: 1 a e e o no 1~1 i' a 11 

, e l a r amen te pro - :-
gramad as en el p:,n ';ue r~egl~r~er-..t.~·~ lJ~~ in,_.,-.,·~.ion(·~. :/ 1~ ~cti•1idud t'.!conómica del país: 
inayor prior1:!.'.!d '~e flr·.1nci~~1:¡ic:nto ~ lJ industi-i.1 pr.!t1·nlf!f'cl y s~~ derivados, descuido 
di:: 1 a i n ve r s i ó 11 ~ gr 0 p í; e u Z; r i ~ , i '' (! ~1 s t r'" 1 t: 1 , p o 1·:. u J 14 i .:i :¡ de ~ t: ,. ·1 i e : e~ Q l os ~l t:: n r. f i ::: i os -

s. o e i a 1 es, por tan to , no to J ~1 1 ~ pe b 1 J. e i ó n t l f• ne t1 <::e í: ~o a 1 a~ ~u rue s tas 11\ e j o 14 a s re g i o na 
1 es . S i tu a e i ó n que e 1 :: s t :; 'lo ·1 e 1 i "' i t ad.: :"' i u" c i ó 11 th· o r d ('na do r y re 9 u 1 el ú o 1· el e 1 ¡¡ s 
r i que z ~ s de: 1 p ~ l s , i1nu1 a n d 'J s u p ó p t· 1 :id:·» i n i :; t , . .:-t t i \l 0 q u L¡ o r i l 1 a ~u i n j eren e i a a ser - -
a l i a do y d e fe n s o 1· de l o s e a o:!; i o s s u s t '' n e i :> i e ~ L' n <.: l (• j l' re i e i o p ro d u c t i v o que p ro v o e a -
deterioros sociales, ccon6~icos y ecológicos que reprccuten en el sector productivo. 

La disminuci6n de la productividad as1·icola, la proletariz.ación d~ 1os carr.pesi
nos y la forr:Jción ~t: fuer:.J de tr·a~JJjD f10:.~1ntt::> ¡»ro·.toc:! una ~lr""ílVf! descomposición de 
las co;:luniduCes cJ:11;~e::>in~1s dC:' .:..utcconsu·::o,. c0n·1i1.:1·;~i&t1c~01n::. Pn ·1;#r·da(~C~1'"0S sei:1i 1 leros
del ejército industriu1 de rr~~t:rvu y t.'.n c·Jn'.~L·cuc.·1•ci,). lo:~ cr11·111nidctdr~s pf'quer.as tíen-
den a de:.iJµui-ec,:r. El proce~o de desc;1::--; .. :~;;ini;:•r:itlfl c•ntt:11.tido t:n tér:ninos ¡Je ocupa
ción, no ter¡11ina con la tctt!l dt:sapor-ició11 {!l 1 l,~s co111unidüdl:5. ca1apC!sinits, dcb\J(J a -
que surgen n~evos 1~ie:·1hros deL1 r.01·,unidad cJ:·1pc:si11a con lz. a1:1pliación de los ejidos,
apo1·eciendo nue·1as CO!~:ur.id::df:s ·-~~p .. \co1J.s iJü1·;i co:·.i¡11t::.llr c:l ciclo. Los campesinos de
jan est1-icta:;;\~nte di:: st-i-lc cuD1~do S'~ prolt:tJ.1·iz~~n ttl rt~cibir salario ya sea ocupados 
en la rnism~ actividad o bll los ser{icio~ 3 la industria. 

? o r n t r u 1 .~e .:1 1- l <1,:: s ti r ,. ':) 1 1 o ~ 'J •. i r: o 1 :-1 , l a e·:•:¡) 1 o t a e i ó n i n ten s '1 de l os re e u 1· so 5 -
en l a "~ 9 i ó n de !;'. d n ~· "a ·:·. c;i, ::: ¡1 rj : i e ~1 s :; f' t:' e u d l q u i 0 f' i n t en to d 0 re fo rm a a q r a r i ~ , Pro v o e a 
car.,tJil:n el cr,sµl.1z:,-.;jent.o :!.:1 ~-... ~!: i11c; c·I\ t:l c·,c;r aou, :.1nuL:i11:1o suco:•1petitivic1.!,1 pro-
d u et i va , 1 o que gen era e o r· r i e: n t t: $ iJ 1· [! : •J r· ~ ~ s s e 0 n : r· os de 11 t r a e e i ó n , e i u d l: de s de 
dicadas a sc:,.·vicios ad,:1inistrativos di,] s"ctor in ustri"l petrolero en el Sureste. -
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La explotación petrolera del Sureste del pais ha producido un impacto económico 
sin precedentes; la superioridad de la actividad petrolera en inversiones, personal -
ocupado, desarrollo de la explotación de c,1:npos, dotación de insumos técnicos para la 
refinación del crudo y petroquimica b5sica (gasolinas, querosinas. etc). ha relegado -
a la agricultura a un papel secundario; siendo ésta la actividad biisica de la región. 

La formación del enclave del Sureste mexicano implica la especialización econó
mica regional, es por esto que en el modelo de urbanización nacional existe disparidad 
entre el desarrollo del siste~a ec0nómico en relación al urbano, debido a que éste se 
su¡:.edita al modelo de avance nacional di,ruesto por· la centrül idad,1:1anifiesta en las -
preferencias sectoriales, es evidente que existe un desequilibrio entre sectores cuan
do la politica estatal trata de apr·ovecnar el pr•t•1ncial de las zonas productivas en Cl.!!. 
gar d~ los lugares de alta concentracifin de población. 

Las ciudade:; adquieren importancia en el iimbito regional por la función que de 
sempeñan en dic:10 es¡iacio, se basa en la capacidad para inducir la actividad económica-= 
en un irea circu~dante referida a la concentración de infraestructura y servicios esp~
cializados. 

El contexto en el que se enmarca la urbanización del Sureste del país, con ci.!:!_ 
dades que van modificando su eslructura funcional y la propiamente urbana, como conse
cuencia del enclave. ~o obtienen soluci6n Jnte la violenta inversión e impulso extrae 
tivo. A la vez que crece la urgencia de orqanizar el coMplejo fenómeno urbano; la --= 
descomposición de la estructura agricola complementaria a la pobreza campesina que pr~. 
pician nuevos mlgrantes a los centros administrativos de mayor dinamismo económico. C~ 
centraciones que sirven de base y fuente de recur·sos µura el desarrollo del capital i!!_ 
dustrial al punto de diferenciar ciudades fantasmas de ciudades petroleras. 

La estructura urbana en el Surest~ se transforma principalmente por las migra-
cienes consecuentes a la implantación industrial, se manifiestan en distintos indicad~ 
res urbanosadistintas escalas; Villahen1osa, P.cforr~a y Lindavista, como ejemplos. La 
supremac1a de la ciudad sobre el c¡¡mpo se encuentr·a agudizada; los pocos servicios se -
encuentran en los centros cl~ves de la explotación petrolera, preferencialmente en las 
grandes ciudades. Villahermosa administra 3 grandes subsistemas urbanos Y uno de ellos 
en el norte del Estado de Chiapas, fuera de su jurisdicción original. 
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La participaci6n activa de la reqión en la economia nacional es clara por la -
forma en que se transform<inlas ciudades: St• ilqudi!a la contradicción del nivel de vida 
urbano y el rural, concentración urbana de gr~ndes inversiones, concentración dernogri
fica ~ económica entre ciudades GUe particpan de la industria y las ciudades interme-
dias /~peque~as quedan supeditadas a ¿sta, acumulación progresiva del dfficit habita-
cional, anarqula del crecimiento urbano, polarización de la producción del espacio ur 
bano; uno marginal autoconstruido por la población migrante y otro "culto" dise~ado -= 
profesional~ente al alcance de un sector reducido de la sociedad, concentrado en las -
ciudades y convirti&ndose en el eje ideológico dominante, que generan la especulación
del suelo urbano y el urbanlzable, resultando la via subordinable de las soluciones ar 
quitectónicas a las condiciones de la técnica local, en su mayoria artesanal, confron= 
cada a la importada. 
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ANALISIS ílE LINOAVISTA. 
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ANALISIS ~E -A LOCALIDAD 

1.- L!NDAVISTA Y SU CONTEXTO INMEDIATO. 

Para el caso de Lindavista, las condiciones analizadas anteriormente en las que -
se afirma el papel histórico de la ciudad administrativa (Parte 111); ha sido el 
de absorber tierra agrfcola demandada por la industria en toda la "zona petrole-
ra• no son ajenas a ésta situación, deberá entenderse al poblado como un instru
mento generador de capital. 

Empieza a ser part,cipe del corredor industrial bajo dos términos; el primero, -
dentro la polftica de extracción del crudo y su almacenamiento en Huimanguillo. -
El segundo, desde el punto de vista de las consecuencias; se refiere a la integra 
ción de su población en la gran masa fluctuante en la región, es decir, se con-~ 
vierte en un satélite más como muchos otros, del sector industrial extractivo. -
(Parte !) . 

En el marco rural en que esta inmersa la comunidad rural; no desde las consideraciones 
estadfsticas (menor de 2.SOO hab.), sino por l~~ condiciones agrfcolas de ocupa-
ción, por consiguiente en el total abandono (Parte 11). Ha es tomada en cuenta -
"censalmente•, sino hasta el descubrimiento de yacimientos que dieron origen al -
"Chirimoyo l y sus 21 pozos perif~ricas••, localidad considerada dado los recur-
sos del subsuelo disponibles, mismos que actualmente reciben apoyo financiero. El 
poblado orillado a permanecer como expectador, sin posibilidad de ocuparse en los 
trabajos de infraestructura, sin embargo soporta el desplazo en todos los campos. 

La situación en el poblado a rafz de los perjuicios provocados por la extracción 
del crudo, despojó de sus bienes, indemnización formal más no soc1oeconómica, en 
cuanto a medios de producción se refiere. Remarca la necesidad de atender el pr~ 
blema de poblados periféricos a los campos: Copan6 y Giraldas a 30' y 50' respec
tivamente de Lindavista, apoyados con comercio básico del poblado de San Manuel -
a l hr. de distancia. Ubicados en la oposición campo petrolero - distrito Villa
hermosa que no participan de los conteos censales, dentro la responsabilidad de -
sus respectivas cabeceras municipales, donde las condiciones infrahumanas de es-
tas zonas crfticas no reciben satisfactores después de la extracción. (Ver Mapas) 

"* (Actualmente 3 pozos explorados, el proyecto contempla 22 pozos en total) 
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La situación de Lindavista como el de su contexto inmediato se puede caracterizar en -
los siguientes puntos: 

1.-

2. -

3.-

4. -

5.-

6. -

Anarqufa y crecimiento deformado de los asentamientos urbanos y rurales; 

Extrema diferencia del nivel de ~ida entre poblado,s y las ciudades cercanas. (Cár_ 
denas y Villahermosa. .:;:::: 

Contras te entre e i uda de s •.•. a d~ié~nr;~.~·~'J'~'~'.~~~,t~~·J~~w~~.):~'~?.l~~"fpob 1 a dos que dependen 
de 1 Ayu n tam i en to. ' :, ;•~:;r:· . é . ;" '°' '.;";:;.·••:, ><;· 
Co nce n trae i 6 n de 1 a i nv er5.f6n'' en l~s•di:;'1'íJ'da'de ~:\•'aidi\ii'ni.i't~atfi v~'s pe t ro 1 eras . 

. . - - . - ;·, i.~_.:< ... _c-. ::'~\L'.,>).::}~::';l> ;:~.¿~::::·,;;.:__~·:y::~··;,-:oz::::.:~'~"·---~-··. 

M 1 ni ma o n u 1 a e o n tribu ci 6 n. del ~x.un.t~~i~'f}a'.-e:n~;J~.s:'. jÍ'r'cilil efü{s'-c1fr oa nos y socia 1 es 

Cambio drástico en e 1 u sci del<su~l ~;J:cie?~;g~'t¿'of~2Y~ IJ;h~'.({~{i_o~~ a 1 u so i ndu s tri~ 1 

7. - La a e umu 1ac;6 n progresiva del Jét' i c:i'~/eri'\d'~?~·~··p~l°~;i~~~~~:. A b'i enes't~r ,socia 1 " 

8.- Uso de materiales constructiv·o~·,adapÚdos .Y cons'truidb~~~·of;i;ci~~~ibitántes; combi 

•. - ;;:;;: ;: ; :;: ;:; ;~; :;·::: ,: :~:~t~tY:t/. ;; e••• ~, •• ;:¡,J~{;~¡~~f liq&X~o '' pro~ 
1 O. - E 1 pe t r61 eo di ver s if i c6 1 a relaci 6n: ind i Vid UO ~ C o~d'hflc(k~'.~lli~:~~:~·i'~¡~t?'ifu~d if fc6 - -

1 as rel a~ones comunitarias, al. desaparecer .J as .gr,a~Jas~ y Ja~ P()}Ui.éa>: .. > de in de!!!. 

AtlAL 1:: :a~: ~n p :~::~:: 1 ::a:~:l:: Vi de toda i nteg rae i 6n. ·7~,:'~r~IJt~~c~~~;et~~<,· 
El poblado, próximo a 
1984) se define como 
vos de temporal. Se 
gión. 

cumplir· 12 áños de su establecimienfoC'conSOO;:¡.¡,af.JDiciembre de 
rural por su actividad económica de áufóé,onsUmo.<agrfcola en culti 
produce mafz, cacao, plátano y algunos frutos':tfpjcos de la re---
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La población económicamente activa es del 16.8~. que significan 145 habitantes, cuya -
dependencia familiar es de 5.5 miembros por trabajador, por ello los hijos se integran 
a las labores del padre. La estructura laboral es: 71% de campesinos, 29% obreros --
eventuales (Presa Peñitas), donde el 23~ del total es temporal ero (Ver gráfica). 

La comunidad hasta el 85 sostenfa trabajo cooperativo en granjas de porcinos y avfcola, 
atendidas por hombres y mujeres respectivamente, como las parcelas de la escuela y las 
granjas. El comercio básico es mfnimo, refleja una economia muy pobre, condiciones 
de precariedad en la vivienda, salud y educación. 

A esto hay que agregarle que la industria hidroeléctrica con sede en Plan de Ayala (al 
otro lado del río); con trabajos iniciados en 1979 planteaba una nueva alternativa de 
oferta de trabajo para los pueblos vecinos surgiendo así obreros-campesinos. Instala~ 
do un campamento y construyendo una bodega de CONASUPO, Unidad Médica de Primer Contac 
to para sus trabajadores y de acceso controlado para las comunidades circunvecinas • ET 
paulatino empobrecimiento campesino, la imposibilidad de pagar insumos agrícolas impul 
san la migración a zonas petroleras vecinas y ciudades de servicios comerciales, con 7 
el propósito de conseguir empleo temporal. Es como se inicia el proceso de desarraigo 
producto de la pobreza. 

De igual manera que cualquier área integrada a la región petrolera, expuesta al traba
jo explorativo repentino; Lindavista ha sido invadida por la prioridad extractiva del 
crudo, al localizar en el seno del poblado y la zona circundante pozos para este fin. 
A partir del "Chirimoyo !", iniciado en 1983 a 40 metros del poblado; que ocupa 3 Has. 
(se puede ver el deterioro que provoca). A mediados de 1985 el poblado se atemoriza -
al saber que se ubicarán a corto plazo 7 pozos más, de los cuales uno será ubicado en 
los terrenos de las granjas y parcelas comunitarias y otro en línea recta sobre el río 
cuyos pozos de desperdicio y mecheros quedarán ubicados en dirección de vient~domi-
nant~ incrementando la temperatura ambiental, provocando posibles intoxicaciones por 
las humaredas, etc. A largo plazo concluirá el proyecto de extracción con 22 pozos. 

Estámos pues frente al ejemplo más evidente de destrucción ecológica; primero, centro 
rural que acaba con su economia por motivos ampliamente expuestos, excluidos de la --
oferta laboral, fuerte tendencia a la proletarización. Segundo, población que ve desa
parecer de su integración comunal y organizativa, lo que incluso es peor: la descompo
sición de su estructura familiar. Tercero, destrucción del poblado por el tránsito in
tenso de maquinaria y equipo, a la vez que se ampl ian redes de carreteras desplazando 
terrenos ejidales. Cuarto, la destrucción ecológica es irreversible, por mucho que la 
empresa indemnice estos danos, destruye la última posibilidad de mejorar el nivel de -
vida en un futuro lejano. 
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Se desaparecen pueblos como Lindavista que en ningGn momento participan del "Desarrollo 
de la industria petrolera". Nuevamente se repite el dominio productivo; Plan de Ayala 
con la "Presa Peftitas", Lindavista con el conjunto de "22 pozos Chirimoyos" de extrac
ción, que anula la función administrativa de la cabecera municipal~ dependen ahora co
mercial y administrativamente de Huimanguillo, ciudad activa del sistema de ciudades p~ 
troleras. 



97 

LA POBLAC!ON EN LINOAVISTA 

El movimiento migratorio responde principalmente a las modificaciones en el uso del suelo 
regional. El origen del conglomerado de familias que dan lugar al poblado deben enmarcar 
se en las altas tasas de crecimiento demográfico registrados en la década pasada (70's),
cuando la economfa rural es supeditada por la polftica de ganaderfa extensiva y debido a 
la intensificación en la industria petrolera. 

Es como llegan primeramente a refugiarse en el "Ejido Plan de Ayala"; como es natural el 
sentido de defensa ante la atomización de sus tierras, ven necesario la ampliación del -
mismo. Migrantes regional: del Estado de Chiapas 44.8:l\, de Tabasco 26.2%, Veracruz 4.1%, 
24.3X no especificado y .681 de Michoacán. Finalmente se asientan en una planicie en la 
margen derecha del Rfo Hezcalapa¡ frente al poblado de Plan de Ayala. 

SegGn sea el grado de expulsión vemos que los primeros en migrar, es la población en edad 
de trabajar, debido a la necesidad de mantener la familia supliendo la ocupación anterior 
de sus tierras por cualquier forma de ingreso además que puedan continuar trabajando como 
campesinos. De esta forma la población que se asentó en Lindavista tiene un promedio de 
edad bastante joven, donde la mayor proporción se encuentra en la niñez, sigue la juvenil, 
ambas bastante alejadas de la mínima proporción de adultos. 

Como toda comunidad nueva la distribución de edades jóvenes significan que los relativa-
mente adultos deben mantener una población desproporcionadamente amplia de parientes, lo 
que representa una carga de sostenimiento de 5.5 miembros por un adulto que se encuentra 
en la"edad productiva" de 15 a 50 años; ocasionalmente ingresan menores pero éstos no per 
ciben ingresos. -

La enorme proporción de niños en la comunidad y el restringido- ingreso eventual del jefe 
de familia, dificulta las condiciones de habitabilidad, de alimentación y educación ade-
cuadas. (Ver gráfica tlo. 98.-JJ9) 
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ANAL! S 1 S URBANO DEL POBLADO 

1.- Emplazamiento del Poblado. Emplazado en una reticula ortogonal cuya mayor longitud se 
da en el eJe E-W, eje principal que se desplaza paralelo al río, destacándose en este 
sentido las calles como principales y las perpendiculares al río consideradas comos~ 
cundarias. 

La longitud máxima del poblado es de 700 m. cuya amplitud promedio es de 300 m. Con
formando un emplazamiento físico rectangular (ver pla~~)~" 

2.- Uso del Suelo. La superficie total d~ asentamiento com~~cinde 17.31 Has. ( 173,100 m2). 
Los porcentaJeS del uso del suelo son los siguientes: · 

2.1 Lotificación.- Representa el 75.67: significando a-su--vez el uso habitacional, traza 
ret1cular con un total de 20.5 manzanas rectangulares de 100 x 60 m. con un promedio -
de 6 y 8 lotes por manzana (ver plano ). 

2.2 Vialidad.- Representa el 18.22~ del suelo, destinado a la circulación que por la for
ma de uso y el flujo peatonal o bien vehicular se diferencian en primarias 6.35% y se
cundarias 11.87:, con un ancho de calle de 10 m. y 8 m. 

Las primarias consideradas como tal porque eventualmente circulan vehículos y ubicada 
en el centro del pueblo son vías que concentran y distribuyen a los pobladores, asl -
también diferenciados de las otras por estar empedradas. 

Las secundarias porque son exclusivamente de circulación peatonal de mayor permanencia 
y relación de la población, pero son calles de terracerfas con drenes laterales para -
desahogar aguas pluviales. 
La continuación de las calles secundarias que pasan el riachuelo lo hacen mediante tu
bos apoyados en el ancho. 

Accesos al Poblado.- Se consideran dos accesos o vías de comunicación con la región. -
El Embarcadero por donde se abastece y circulan los pobladores con el pueblo de Plan -
de Ayala, haciendo uso de lanchas a motor cruzando las veces necesarias al dla, ribera 
de río de mediana profundidad muy accidentada dada la barranca pronunciada, troncos -
hundidos en el agua para amarrar las lanchas haciendo las veces de muelle. 

Camino de Pemex, 
Últimamente (86) 

Acceso posterior para el poblado de circulación vehicular de Pémex Y 
ingreso de combis que transporta a los pobladores regionales desde L. 
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V. pasando San Manuel hasta la Chontalpa, con un horario de 2 veces al dfa, camino de 
terraceria de 6m. de ancho de creciente importancia (ver mapa). 

2.3 Egui~amiento Urbano. El suelo destinado al escaso equipamiento representa el 6.5% del 
tota del suelo. 

a) 

b) 

c) 

Educación, En este rubro solo cuenta con escuela primaria que ocupa un terreno de 4.3% 
Espacio que se usa para diversas actividades, educación escolar; juegos deportivos, -
asamblea de los pobladores, albergue de visitantes, etc.~ consta de 3 edificios de 1 
planta con 2 aulas cada uno¡ muro de block, ventanas con malla-de ~lambre, cubierta de 
lámina de zinc y asbesto a 2 aguas¡ una vivienda para maestro~ con letrina¡ patio cfvi 
co con asta bandera, pasto natural y campos de juego (ver planos y gráfica de escala-~ 
ridad) 

Templos, Si bien en el poblado existen 7 religiones, la religión católica es ia Gnica 
que tiene un espacio construido para el culto y las otras se dan en viviendas particu
lares. La iglesia católica ocupa el 1.5% del total (ver mapa}. 

Gestión, El suelo que actualmente se construyó para esta actividad es de 0.6%, aunque 
dadas las características de la actividad, reunión; se da en otros lugares como la es
cuela y en casas particulares. Sin embargo, cuenta con un Salón de Actos, de forma -
rectangular de 6 x 15 m., sin muros, Gnicamente con cubierta de zinc a 2 aguas, estruc
tura tubular, construido en el centro del pueblo, en el se dan: asambleas, festejos, -
reuniones, etc. 

d) Comercio, En este rubro el pueblo no cuenta con abasto básico, salvo 9 tiendas que ha
cen uso de aproximadamente 9 mZ dentro de la vivienda, hacen el 0.004% destinado al co 
mercio, y unicamente con productos: Barcel, Marinela, Simbo, Pepsi Cola, Coca Cola y~ 
es casi nula la venta de abarrotes b~sicos (ver mapa) 
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3 • - V IV I Etl DA 

La cualificación de la vivienda rural de autoconstrucción rudimentaria es al
tamente precaria e insalubre; cuyo producto es resultado cte la corta durabilf· 
dad de los materiales empleados que les brinda el medio, inadecuados a las_:;
condiciones climatológicas locales. Población enmarcada en zonas crfticas, cte 
satendidas al igual que en los demás sectores por no ser sujetos de ingresos~ 
lejos de todo cajón de financiamiento. 

El 75.6~ de uso habitacional de la comunidad (P.~.l) presentan los mismos ras 
gas del problema de la vivienda rural en México, úni.ca "Propiedarl refuoio" deT 
campesino con economfa de autoconsumo donde el fndice de nacimiento es pronre 
sivo. Hacen de una porción de tierra; su lote, la primera unidarl básica de su::
pervivencia, cuyas dimensiones; í'S mts. de frente por 30 mts. de profundidad 
que obtuvo cada familia al establecerse el asentamiento lo destinan ~n·d~
tos promedios, en las siguientes proporciones: para la vi·1ienda 5%, servicios-
8.3~ (fogón, lavanderfa, aseo, tendido de ropa, etc), huerto y corral 35%, pa 
tío transitorio a la calle 2.6'.l;, areas verdes árboles frutales, de ornamento-=
Y las circulaciones representan el porcentaje restante. 

En cuanto al crecimiento "progresivo", se refiere más bien a la a!Jre!laci6n de 
espacios en la vivienda que esta determinada por la posibilidad económica de
rea lizarlo, de esta forma es que se va ampliando, a la vez que contribuye en
la especificidad del uso para una actividad (Ej. el dormitorio). íle lo contra 
rio, según la actividad a realizarse en distintos horarios diversifican el --=-· 
uso del mismo. Asf también, a mayor ingreso se introducen materiales más dura 
deros, lo cual no significa los más adecuados. -

En suma, la vivienda "progresiva" en la comunidad expresa el reacomodo en el
uso del espacio; provocado por la ampliación de la familia cuyo lfmite depen
de de la distribución de los miembros a la hora de dormir, actividad indicado 
ra de las fases de crecimiento, rnismas que las realizan en plazos largos. - ::
(ver ilustración. págs .104-105) 

• 
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3.2 PROCESO DE EDIFICACION.-

a) Adecuaci6n del lote, desmonte, nivelación y se excavan drenes para evitar
encharcamientos; 

b) El autoconstructor obtiene o produce el material; adecuando los recursos ma 
teriales, trabajados rudimentariamente, hac.iendo uso de herr11mientas ele-7 
menta les. 

c) En caso de usar material industrializado.el const)·.uctor recurre a fuerza -
de trabajo especializado. · .... ·.· /:' ; 

d) los materia les uti 1i zados; para ·este,:fi'njie.realfZiii~un inúestreo en cuanto
ª los materiales usados en la ediffcaéT6n; caracterizándose las si¡¡uientes 
combinaciones: 

TIPO 

e 
Cemento 
Escobi-
11 ado 
Enladri 
llado -

-láminas 
de Tambos 

-Ca rt6n 

-Tabique 
-Tabicón 

lámina.· 
de 

cartón 

lámina de 
z i ne. 
Loza 
Bóveda 

(Ver Ilustración pá\]s. 108-115) 
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LAZO, ETC. 

ALFAJILLA 

BAJAREQUE 

- Sistema de amarre del carrizo parado o 
vertical; en hilera, regidizado por ele 
mentoo horizontales, colocados a altu-= 
ras determinadas 80 cm. a 1.00 m. a los 

·cuales ne amarra el carrizo, mismo que 
se entierra de 15 a 20 cm. en el piso y 
en la parte superior llegan al travesa
ño. 



a) En el caso de uso norizontal; entre empal 
mes se colocan alfajilla,; o ma,;tique. Los 
tablones se continGan hasta fijarse al -
travcsa5o del techo. 

'11 1 
f'-JlADERA 
1.- Sistena que demuestra cierto grado de cono

cimiento técnico en el uso de la madera; -
trat:lapes, empalme!:> y rigidez. En los tras
lapes rebajan en la parte sup. para apoyar 
el si(juicutc tabl6n, en c.:isc de cnpalme se 
logra m~diante el machimbrado. 

b) en caso de uso vertical; las tablones se cla 
van al travcsuño superior y en cada uni6n uña 
tira de madera, van tambi6n clavados en un -

inferior a la vez que se apoyan al 

n r:~~,n· 7¡!':"/' ~ • "1 \' 'ili1 , '. /1 _ _L ALFAJILLA 

~ ~I ¡ f :· ) ~---
• 1 •• 

1
1\ .. n .. 111 \ 

1.1 ,i " 
'. .'J ~ 

~, l '' TABLON 
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duru en lu <f..lc u¡:o;·¿¡ el cntra::ado de c::trrizo o alfajilla 

TECMO 



_... ............. -----------------~~ a)- Sist~ estructural canpucsto con clc:rcntos aislados: 
h;:iroér.lcs, trm-csw'Oos y a=~,.duras ec r:-adera. los haro:5nes 
t ie1isn c:1 l.3 !'X.-t:~ Sl•r .... :'!rior un.:i h-:>rqccta scbre la que -
U!XJ'J"Un los t.:.ru'\.~~s.:i.~s qtD h~o::.n las vc02s de viga o cade 
n.:i de ~r::a"r'.ic..~to, en lu c.J..:11 se clava o aTarra la anra-
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SUPERIOR dura en la rr= ;:i¡:x:i:¡.:i el cnt.r=aclo de =rri= o alfajilla 

ARMADURA 

TECHUMBRE 

... 
•,. ".":.·_ ~·. ~ ·~-. .._·; _.'. 

TECHO TüPO 
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VIVIENDA O E BAJAREQUE 
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VIVIEl\IDA DE MADERA 
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VIVIENDA DE TABICON 

. j' ·-~"l-·"l""f. .... ' .... ·-· ...... .. 
-~' .. :-

.. ! , . ~ 
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3.3 SERVICIOS SANITARIOS.-

El poblado carece de un lugar apropiado para eliP1inar cfesechos biolóaicos.; tal
es asf que el 73::; de ias viviendas lo hacen a cielo abierto y solo el 27% cuen
ta con letrina en sus lotes. 

3.4 AGUA POTABLE.-

El poblado carece de agua potable y disipan éste problema por med.io de excava -' 
ción de pozos, donde el 7l.72X de la población lo hacen de pozo ya sea particu-
lar o con conocidos y el 28.28~ mediante bombas. · 

4.- INFRAESTRUCTURA URBANA· 

El poblado carece de infraestructura: 

- Alumbrado pOblico y energfa eléctrica 
- Alcantarillado y drenaje 
- Agua potable. 



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 
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lo. PROBLEMAS DEMA~DADOS. 

La carta de demandas marcaba la necesidad de cubrir todos los rubros urbarros; -
equipamiento, infraestructura, vivienda y ~ejora~iento urbano: 

1.1. EQU!PAllIE!lTO; C:dZEt:CI,; DE EOIFIClO OO::DE SE DESARP.0LLE11 Lf1S ACTIVIDADES COMO: ABAS 
TO, SALUD, REUNlO!I, EDUCAClO:I ltlFA!iT!L, COMU!l!CAC!Q:¡ Y ADMOU. 

1.2. lllFRAESTRUCTURA; EL P03LADO ?10 CUE!;Tí1 co:1 E:IERSI,\ ELECTRIC/1, NO EXISTE DRENAJE, -
\./.C. A CIELO AS!ERTO, EL ,;GUA SE OllT!E~<E CO!I !.lO!HlA MA:IUf1L DE POZO. 

1.3. LAS ViVIt::;¡;,;s; sr,:1 PREU.R!/•5; POR Et SISTEMA CO!ISTRUCTlVO, LA CALIDAD DEL MATERIAL 
EllPLEADO, co:.;o POR (l uso DEL cu:<RTO REDO:rno QUE SOtl z CUARTOS QUE USAN 5 .ó 6'PER-. 
SOllAS QUE CONFOR:·\/\11 LA FAMILli' íIPO. 

1.4. MEJORAMIEl\TO URSA:lO; EXISTE:! PROllLEMAS DE E!ICHARCAMIEllTO POR FALTA DE .. DRENES' EN 
LAS CALLES. 

a) Las ca 11 es en pendí entes di fi culta el acceso a las viviendas y la relac1ón· de' los ,h_! 
bitantes asentados en las lomas, bajan solo a lo indispensable. 

b) Los pobladores tiran basura al rfo. 

c) Las bajadas al río son accidentadas. 

d) En el riachuelo que c.-uza al poblado se tira basura, existen puentes ,logrados con tu 
bos; representando un peligro para los peatones sobre todo en la nocbe. 

e) ~o existe terminal de combis. 

2.- PROBLEMAS INVESTIGADOS. 

2.1. AFECTACIOU DE LA EXPLOTACION PETROLERA EN PREDIOS DE LA COMUNIDAD: 

a) El pozo "Chirimoyo !" en fase de exploración con 3 pozos de desperdicio de aceite, -
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ubicados sobre una lo~a en la zona. S-E. del po~lado que en época de lluvias se des 
bordan ampliando el area de conta~inación o bien cuando estos pozos se llenan les= 
prenden fuego, provocando hi;naderas ele'lando la t<:mperatura del ambiente. 

b) Un 2do. y Jer pozo en exploración en la :ona :lorte y ti.E., con 2 pozos de desperdi
cio, que destruy~ron una forna de organización al desplazar la parcela de la escue
la, las granjas co~unitarias y cultivos de algunos pobladores, esta afectación uni
camente se indeminiza los cultivos y los animales, pero los terrenos no se pagan da 
das las condiciones de ilegalidad; · -

c) Para la exploración petrolera se abren caminos que afectan cultivos y aumenta la 
de~forestación; 

d) Reducción progresiva de la producción ¡¡gricola al desplazar la Fza. d.e ~frat>~'Jo prir:
la perdida de sus cultivos .. 

e) Existe un tubo de desecho del 
pal hasta desembocar al río. 

'CH.!" que atravieza el poblado por la CalJe p~inci~;; 

2.2. COtlD!C!Oil DE CA!·\PESJ:;os TEMPORALES, VAQUEROS, y PROLETARIADO IHCIPIENTE AL EMPLEAB. 
SE rn LA co:1srnucc 10:1. 

a) De donde proviene el "m:iyor ingreso", es el er~pleo 
eléctrica Pe~itas" gozando de algunas prestaciones 
to o cruce .:n iancha, camión, etc.y seguro social. 
mla con la producción de autoconsumo en tierras de 

como obreros en la "Presa Hidro-
corno; el transporte local gratui
Sin embargo complementa s~ econ~ 

bajo rendimiento. 

2.3. ItlCOMUHlCACIOll GE:ICRALIZ1\0A; HMlO, ?RENSA E rncOMUllICACl011 VIAL. 

Repercute en el retraso cultural y en 
tii:n.: indicios de desarrollo. 

la producción por lo que el poblado no 

a) Esta situación perjudica directamente el aspecto ?roductivo porque no hay acce~o ni 
se introduce tecnologias apropiadas asl como programas crediticios. 

b) La carencia de info~mación educativa retrasa los niveles b~sicos por temporalidad en 
la oermanencia de los Gaestros, ad~m5s de no existir incentivos en la formaci6n edu
cat~va a largo plazo, rn&s, la imposibilidad de la economía familiar de solventar es
ta situación, incrementan el ya b~jo indice escolar. 
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c) La incomunicación provoca tambiGn, la fdlta total de asistencia midica, que no per-
mite el control de las enfermedades, al mismo tiempo carece de un centro de abasto 
de medicinas. 

d) La incomunicación vial se debe la precariedad de las vias terrestres y la falta de
un puente sobre el rio_para vincular al poblado con las concentraciones vecinas. 

2.4.- IRREGULARIDAD EH LA TEHEUCIA DE LA TIERRA. 

a) El retraso y desgaste en los tramites de la regularización de la tenenc-ia de .. la tie 
rra, dificulta las negociaciones con: PEHEX, el MPO. y los GANADEROS, situacion qu~ 
propicia la negativa de las autoridades sobre la dotación de los servicios y equip.!_ 
miento que genera la expulsión del poblado por falta de estos beneficios al no eiis 
tir motivos de retención. · -

b) Pugnas entre la comunidad de Linda·lista y los propiatarios ganaderos por·1ca·inva'---
sión para su asentamiento desde sus inicios, asi también al interior de la .. comuni-
dad existen diferencias en la condición económica productiva. 

C) El poblado soporta violencia incipiente por razones politicas de poder sinj~enttfi 
cación de grupo. 

2.5. ESCASA POBL;\CIO:I P;\R/\ DH\,'{:rnAR EQUlPf\l-llE!l10. 

a) La población de Lindavista; i.020 (1992), no se encontrará dentro de1mfÍlimo;2 soo
hab. establecido por l.:i SEDUE pa1·a alcanzar la categoría de "Concentra_ctóri Rural'' Y 
dosificarse de servicios asistenciales, moti.va que retrasa las demandas<·cori el::AYU!l 
ta1T1icnto a la vez contradice, el Art. 115 Constitucional de la ley de Asentamientos 
Humanos 

b) A su vez en el Art. llSC de la Ley de Reforma Agraria, el poblado cUbre los requisi-
tos para obtener el equipamiento demandado. 
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2.6. co:;o1c1o:;Es DEFIClt:!lES Et: LA 1\L!HE'ITACJG:; E!I DETRIME!ITO DE LA SALUD; AUTOCOtlSU!·IO, 
FORnA ECOllOM l C1\ 5,;5 i C/I. 

b) Los bajos niveles alimenticios son consecuencia de una producción mfnima con bajos
índices protéicos y citlóricos 0J calórico'") que provienen de la producción qe maíz y
sus derivados, frijOl y lub~rculos. La pr~ctica de cultivos tradicionales y el des
e o no c i in i en to de o t r«• s , no 1 es pe n1 i te d i v (: r s i f i ca r· e u 1 t i vos p a r a b a 1 a n ce a r 1 a di et a. 

b) La baja ali~entaci6n en el desarrollo fisico y mental de la población infantil que
repercute en la escolaridad y en la inmunidad a las enfermedades ya crbnicas en el
poblado; como el parasitisr.io y vías respiratorias. 

c) Las aguas de pozo de uso común aue presentan 1~al olor y turbiedad empeoran lasa
lud. 

2. 7. BJl.JOS INDICES DE ESCOLARIDAD POR CARENCIA DE PROFESORES Y OEFICIE~CIA OEEQUIPA--
MI EilTO. 

a) El bajo índice se refleja tanto en los adultos que alcanzan el tercer 9rado de edu
cación primaria, como en la ninez, por incorporarse a la. actividad a9r1cola fami--
liar. Por la inexistencia de actividades productivas que requieran un mayor grado
de preparación. 

b) La carencia de profesores se debe a la falta de comunicación ~ial. 

c) La no incorporación de la poblact6n en los programas de alfabetizaci6n i~plementadas 
por el Edo. 

d) El establecer días y horarios de clase que no contemplan las activida_il_es,productüas. 

e) C:scasez de servicios básicos con que debe contar la escuela; mat.eri
0

éil didáctico; mo-
biliario, W.C., etc.. ., 

f) Carenci;i de enseiianza técnica que mejoren las condiciones econ'ó~icasf 

2.8. DEPErlDE!ICIA ECONOMICI\ fl\MIL!AR COtl Ul\A M'ORTAC!Otl DE 1-5 6 2-7, PREDO:HNIO DE FA-
:·11 L! A AMPL !ADA •. 
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a) Las familias conformadas de 7 ó 5 Hab./Viv., reflejan un nivel mfnimo de alimenta-
ción ya que es característico que los jefes de familia retengan a los hijos casados 
provocando hacinamiento gradual y es cuando surgen 2 cabezas de familia. 

2.9. INADECUACION DE LA VIVIENDA Y LOS MATERIALES AL MEDIO. 

a) La imposición ideológica, la estandarización técnica y la restricción econom1ca, 
provocan la construcción de viviendas inadecuadas a -sus necesidades en incongruen-
cia con su medio. 

b) Las transformaciones de forma y uso del espacio se traduce~ en la imposibilidad de
un uso óptimo aprovechando las sombras naturales. 

3.- CAfACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD. 

a) Comunidad organizada que se mantiene en lucha y pernianece en su posición de toma de 
tierra enlcondiciones de amparo para ser reconocidos como "Ampliación del Ejido Plan 
de Ayala" ante· la S.R.A. 

b) Lindavista es una comunidad aislada, cerrada y de reciente conformación (12 años) -
integrada por campesinos sin tierra y migrantes asentados en tierras tomadas por 
los iniciadores de la misma. · 

c) Se encuentra en proceso de consolidación la organización pol itica independiente, -
con estructura org~nica basada en el apoyo de la comunidad, organización que se de
be a demandar y/o negociar las soluciones a sus reivindicaciones~ 

d) Pese a las condiciones económicas en las que se encuentra el poblado, se ha logrado 
la construcci6n de algunos edificios de equipamiento en forma precaria. 

e) La actitud de los pobladores es franca y hospitalaria con las person~s quienes de -
alguna manera apoyan su lucha. 

f) La familia ampliada es el n~cleo bisico de la comunidad, que colabora a la cohesión 
de la organización, cada miembro con labores especificas a realizar. El padre ade
más de ser único soporte económico es la máxima autoridad en el nucleo familiar. 
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g) No hay venta de alcohbl, obedeciendo a las normas de la organización. 

h) No existe fecha conmemorativa del poblado, solo actos polittcos determinados por la 
organización. 

i) Hay cinco religiones con baja participadón, destacando Ja católica,. 

4.- CAMPO DE LAS DETERMIHACIOHES - .· ~·-

. " 

a) El poblado esta determinado por la actividad petrolera que alberga' en su asentamien 
t~ lreas agricolas para el autoconsumo que paulatinamente son destituidas y no son= 
indemnizadas merced a la irregularidad de la tenencia de la· tierra. 

b) El poder político de Pemex en la localidad anulá la responsabilidad del ayuntamien
to en cuanto a la dosificación de servicios públicos y propicia que las demandas se 
canalicen con la empresa, misma que no contempla planes de "bienestar social". 

c) Por bptima que fuera la reubicación del poblado, por el peligro que respresenta el
desborde del río por posibles fallas técnicas en la cortina de la presa, la altera 
ción de la estructura urbana-agr,cola provocada por la perforación de pozos petrol¡ 
ros; ésta no es posible por la condición de arraigo de los pobladores que vienen 1~ 
chando 12 años en la posesión y tenencia de la tierra. 

5.- CONCLUS!OtL 

Como resultado del análisis físico y social de la zona de estudio en condiciones de 
afectación de la tierra, por la producción petrolera y ante la carencia de servicios 
urbanos en el poblado nos lleva a proponer 3 medidas urgentes. 

lo. Proporcionar fuentes de ocupación productiva que sea propiedad de los productores
para planear la economta del pueblo a través del desarrollo pecuario y agrícola; m~
diante el intercambio regional a corto plazo y su futuro mejoramiento urbano. 

2o.- Lograr la satisfacción básica de los servicios urbanos para mejorar el nive·1:.·de -
vida. 

3o.- Ampliar el poblado para obten~r mayor fuerza poblacional y política incentivando-
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la permanencia.permitir la inmigración controlada por la organización. 

Para este fin se propone el siguiente programa: 

Plan ~e Desarrollo Integral, Proyecto de Unidad Pecuaria; para el Mejoramiento 
Urbano-Arquitectónico y Social en la Comunidad de Lindavista, Hpo. de Ostuacin. Norte 
Petrolero del Edo. de Chis. 



CAPITULO 111 

PROPUESTAS, 
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PLAíl DE DESARROLLO !!ITEGRAL, PROYECTO DE UNIDAD 
PECUARIA PARA EL MEJORAHIEHTO URBAHO-AROCO . Y
SOCIAL EH LA COMUNIDAD DE "LIHDAVISTA" HPO. DE
OSTUACAN; HORTE PETROLERO DEL EDO. DE CHIS. 
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1.- PROPUESTAS AL ASPECTO LEGAL. 

1.1.- Sobre el titulo de propiedad; para evitar la desaparición n la atomización del -
eJ100 es necesario que la comunidad insista permanentemente en la obtención del -
título de Ampliación Ejidal Colectiva, como un intento de rescatar la producción
comun ita ria . 

1.2.- Solicitar la Ampliación del Ejido Plan de Ayala porque cubre con los requisitos 
establecidos por la Ley de Reforma Agraria. Es decir las 500 Has. estipuladas en
el Amparo por ley son aprobatorias. Art. 27 Constitucional, título 2°; sobre la -
dotación de tier1·as y aguas. Art. 195 al 199 Cap. l. (Ver ráns. 127) 

1.4.- Sobre lnafectabilicad; solicitar un certificado de inafectabilidad agrária de los 
te1·renos. Titulo 3º Capitulo Unico Art(s). 350 al 355. Sobre la determinación de
las propiedades inafectables. 

1.3.- Una vez obtenida la Ampliación, solicitar el reconocimiento como "Ejido Lindavis
. ta" y éste solicite la ampliación del mismo. 

2.- FINAílCIAH!EílTO. 

2.1.- Del Municipio. 

Respecto al mejoramiento urbano, dosificación del equipamiento e infraestructura
para el poblado de Lindavista, sera necesario solicitar al Ayuntamiento del Mpo.
de Ostuacán, basandose en el ''rt. 115 Constitucional; respecto a los poderes del
Mpo. fracción 2a ), mediante pl5ticas slstemiticas con el responsable en turno. -
Insistir que el l~ que aporta Pemex al Mpo. (por concepto de extracción) en este
caso con base en Lindavista, se revierta en beneficios sociales para el poblado.· 

Plantear un programa urbano, fases de organización, cuantificar costos de mate--
rial y fza. de trabajo para determinar el monto necesario y pr1or.1 dades de ejecu-



PROPUESTA· 

90 .oo ... 

500 HAS. APROXIMADAMENTE ¡ 
SEGUN ESTIPULA EL "AMPA -
RO LEGAL" 1983 

PROPIEDAD EJIDAL 
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ción. 

2.2.- DE PETROLEOS HEXICArlOS (PEMO). 

En cuanto a la ocupación petrolera que existe en el poblado, establecer la nego-
ciación directa con la empresa para que esta indemniza los danos fisicos causados 
Danos evaluados por la comunidad a los propietarios, junto a los danos ocasiona-
dos al poblado. 

La mecinica a seguir debe ser; por cada apertura de pozo que se realice, por in-
traducción de maquinaria, lograr la utilización de ésta para realizar obras de in 
fraestructura: dosificación de agua, limpieza y engravados de calles o de lo con
trario se pa;uc en efectivo para fines necesarios que la cornunida~ convenga. 

2.3.- DE LA COHISIOH FEDER~L DE ELECTRICIDAD (C.F.E.). 

2. 4. 

Solicitar a la C.F.E. la instalación y :endido de la red de Energfa Elictrica Y -
Alumbrado pablico a cambio de los servicios que esta obtiene del municipio. 

Solicitar a PEl~EX y a la C.F.E. el desmonte de un tramo de 3 km. para abrir carr~ 
tera que una Linda Vista con la Cab. del Hpo. 

DE lflSTITUCIOtlES DE CREOITO. 

Obtención de cródltos bajo un esquema organizado de la población para la .diversi
fl cación y explotación de productos agrlcolas y pecuarios, aprovechando los pro-
gramas institucionales para el desarrollo de las comunidades, SARH- Banrural~ B~~ 
jidal y Conasupo. Asf tambió~ como organización solicitar creditos a instituc1~ 
nes Civiles o donaciones. 

3.- ELEMEHTOS POLlTICOS A REFORZAR. 

a) Las de~andas de tierra, vivienda, equipamiento y servicios debe~ permanecer -
como el motor de la organización. 

b) El proceso reivindicativo debe consolidar la organización permanentemente en -
base a la formaci6n de equipos para mantenerse alertas. 
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c) Incentivar la participación a travEs de mayor difusión en el poblado. 

d) Formular un programa de acción urbana con la participación de mujeres y ninos
en los equipamientos y servicios. 

e) Es necesario recurrir al camino leqal. apelando a los derechos que .. las· leyes -
consagran. Art. 115 C. de la Ley de Reforma Agraria. 

f) Hacer de las pláticas el eje promotor de la discusión participativa/'; 

g) Los equipos de trabajos comunitarios se formaran en base a la oc¡>\rlió~·del pue
blo y sus actividades se vigilaran en asambleas periódicas~ 

4.- 06JETIVOS DEL "FLAH DE DES,;i\RGLLG ;:;T(GRi,L" (P.D.!). 

4. l.- El plan debe entenderse como una empresa, como sociedad mercantil rural-.,cp'or_ tan
to, en términos de eficiencia econólllica dentro de las reglas del mercado'. · 

4.2.- Que la rama productiva con posibilidad de desarrollo sea la agropec~a~i~que 
genere beneficios y eleven progresivamente la economfa de la comunidad. · 

4.3.- Seri determinante que los productos se procesen para darles el valor d~l ~ercado
de esta forma se controle, la valorización del producto de manera diracta~. 

4.4.- Relacionar la economfa de Lindavista con el mercado regional, los ¿o~anos~ Pl~n -
de Ayala, San Manuel, Luis Echeverrfa, et~. ' · · 

4.5.- Sostener la producción agropecuaria convirtiendola en estabilizado~ económi~o del 
poblado. 

5.- DESGLOCE DEL P.O.!. 

En plan para Lindavista consta de 3 aspectos: Un proyecto .ganadero pecuario de -
doble intención; carne y leche. Algunas propuestas ecotEcnicas en la agricultura. 
y Oosificaci6n del Equipamiento Urbano que dicten la posibilidad de super~r los -
beneficios soc~ales, considerando la ocupaci6n de .Ja fuerza de trabajo. 
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Se propone un uso de1 suelo para las 3 partes de1 plan: 

5.1.- PROPUESTA DE USOS DEL SUELO. (ver plano nSg. 131) 

5.2.- OBJETIVOS PECUARIOS. 

a) De Reproducci6n; cargar a la vaca 2 veces por ano, atcncl6n de parto, cuidado
Y control peri6dico del cruce. Se trata de tener el menor n~mero de días abier 
tos, mantener siempre preftada sin dejar pasar ning~n celo posterior al parto= 
(45 días). El éxito dependera del manejo reproductivo en un período de 11 me-
ses de lactación, progresivamente con las cruzas se pretende alcanzar la raza
Optirna regional que es de: 1/4 de raza europia, 1/4 de ceb~ y 1/2 de criolla. 

b) De Alimentación, se atendera de manera mixta, es decir, balanceada en tiempos
de sequía que son de G meses y el resto del ano sera pastoreo. 

E1 balanceo de la r.:ción ser;i cor. costos !.:ir.i:::os, leguminosas y gramíneas bajo 
las siguientes características: p<:stos y hojas de hábitos rastreros que sopor
ten plagas y pas:oreo, se sugiere dentro de las gramíneas la Estrella Santo -
Domingo, Bermuda Cruza -1 y en leguminosas; la leucaena. 

Para 1os becerros, ¡¡mamante riguroso ántes y después de la ordeña dui·ante los
primeros 30 días con objeto de inmunizar a la cr,a. 

En las temporadas de sequías y a fin de evitar, e1 sobrepastoreo en la's,:prade
ras se propone un alimento sustituto que consiste en caña de azúcar pic'ad,a:)ldi 
cionada con 9 grs. de ur~a x 1 l:g. de caiia fresca, l 'Jr· de sulfato<de·.¡¡mo-
n i o di su e 1 to en a g u a , p cJÍ i dura de a r ro z ; ó O g r . /a ni m a 1 / d 1 a . ·:<;. : ' , 

Para los becerros; melaza con urúa de 3:r. y 50 grs. de pulidura cie ·~~/~¡>J~:- -
lt./beé:e1'rn. . ;:,':~~·':', ·:· 

c) Asistencia técnica; la asistencia del veterinario sera en. el périi5.clcSº;~st!"al; '" 
45 d\as postparición, marca de control, revisi6n peri6dica, vacunac·iÓll'Y.báño-
garrapaticida. -

d) Higiene, debe nacer en alimentación, ordeña, en las instalaciones Y productos
terminados. 
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PROPUESTA uso DEL 

~· _J .:::::s 

S MBOLOGIA 
HAS. 

C=:J PARQUE NATURAL 2B 

.1<::.;s:if_J FORESTAL 131,2 

11111 
~ 
o 
lZ2J 
1-----r 

PRADERA 

AGRICOLA 

PETROLERO 

ASENTAMIENTO 
ACTUAL 

CRECIMIENTO 
FUTURO 

UNIDAD 
PECUARIA 

LIMITE LEGAL 
DEL EJIDO 

143 

162.5 

9 

2B.12 

J5.6 

15.5 

535. HAS. 

SUELO 
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5.3 ELEMENTOS PROGRAHATICOS PARA LA U!llDAD PECUARIA DE DOBLE PROPOSITO; CARNE Y LECHE. 

a) Corral de En~orda y Corral de vacas Prorluctiv~s; el diseno de estos corrales-
depende para el primero de la forma de suministrar los alimentos, no debe ser
muy amplio, el ganado en cantidad permanece tranquilo. Para vacas~ el área por 
animal requiere mayor amplitud con pendiente en el piso para desalojar lasde--
yecciones, con c•ma de arena, paja o piso de cemento. · · · 

a.1) Comederos.- Se emplean cor.ii::deros íijos dentro de los corrales, serarid°e'ta!ÍT--
c6n aplanados con ~artero que se abastecen lateralmente. · · 

a.2) Bebederos.- Elemento cscenclal con capacidad suficiente consider.bOl~sJanimal/ 
día. Construido con tat>iéon y a;ilan~do tino. El suministro sera po~joedio de -
de un tanque ele·:aéo· con:rolando el paso por una válvula de nariz.·:·- - · 

l.:.i.C\ t!_._--

a. 3) Saleros; bancos de sal ~n cutio para co1::plementar el alimento, indispensable 
dentro del irea de esparcimiento y ma;or estacionamiento. 

a.4) Sombreaderc; la so~~r~ au~enta el bienestar de los animales por tanto su pro-
ducci6n. 

c) Sala de Ordena; Cuenta con arca de circulaci6n del operario y otra de con---
trol y ordeña del animal, como corrales de ingreso y salida de la vaca. Requi~ 
re ser sombr~a¿a con ventilación considerada pero protegida de los ventarrones 
con piso de cemento. 

c. 1) Lecheria, local que debe estar contiguo a la sala de ordeña, aquí se deposita-
1 a 1 eche en ti nas o ta1:1bos que a):1edida que se 11 e nen se cu aj a la leche Y 1 u ego 
se escurre l~ cu~jada en bolsas, despu~s de escurrida se pica sobre una mesa-
de trabajo parJ hacer el queso. Con piso de cemento pulido, tarja de lavado Y
limpieza, prensa de queso. 

- Guardado del Queso lugar frceco higiénico requiere de mesones de tabicdn con -
aplanado de cemento púl ido al igual el piso de fácil limpieza. 

b) Parideras, cubículos individuales para vacas al parto, espacio c6modo con ser-



vicios particulares, comedero, bebedero, sombreado y protegido. 

d) Corral de Manejo, son utilizados para la manipulaci6n, selecci6n, separaci6n y 
tratamiento de ani~ales. 

·d.l) Corral distr!buldor, lugar donde se reunen las animales , como antesala o ves
tibulo para el guardado o para la venta por tanto corral muy amplio. 

d.2) Embudo; para que el _g;inado pase de uno en uno al lugar de trabajo donde se rea 
lizan diversas attlvidades. 

d. 3) Baiio diario; para las vacas de or-deila, necesitan lavado diario mediante el si~ 
tema de aspersi6n, piso de cemento con 2~ de pend. 

d.4) Baiio Garrapati~i~a. baílo de in~ersión para controlar las Infestaciones de par! 
sitos sumergiendo en baiios medicinale~ cuyo uso es de 2 veccs/aiio. 

d.5) Escurrider-o; despues del baiio los animales son pasados al corral donde se escu 
rren, el piso debe tener un recubrimiento para evitar que el ganado se enlode~ 

e) Embarcadero, facilita la subida de los animales al medio que los transportari
al mercado. 

f) Silo o troje; compon~nte escencial de esta unidad, alberga el alimento necesa 
ria para el ab.;sto ,;ur·unte los ·l meses indispensables, la capacidad es de 230 ::
ton~ considerando los lOkg/animal/dfa. 

g) Enfermeria, cuarto de aislamiento de los animales enfermos bajo el control del 
médico. 

h) Administración, se plantea los sigtes. espacios complementarios. 

h.l) Oficina, espacio donde se controlarfi y administrará el funcionamiento de la: -
unidad; venta de animales abasto de al !mento y venta de productos. 

h.2) Cuarto parJ el velador, espacio destinado al velador quien hara guardia noctu.r. 
na en. el cuidado de los anirnales y las instalaciones en general. 



h.3) 

h. 4) 

h. 5) 

h.6) 
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Cuarto de Mantenimiento; dada la diversidad de herramientas utilizadas en la
unidad debe tener un tamaílo considerable para alberoar los distintos aperos de 
trabajo; carretillas, cubetas, rollos de alambre, sillas de montar, reatas--~ 
del manejo ani1:1al, etc. 

Vestidores y Regaderas , necesario para los operarios. 

Cocineta y Comedor, para el desayuno de los operarios y el cafe nocJurl'lo del -
velador. -~~ 

El sanitario, se plantea una letrina abanera seca, tanto de uso--~b-~~~~gq?c'.o-íllo -
donde se colectará el estíercol animal. '-"'~¿-'./'· 

i) Caballeriza, como parte del control de la unidad, propuesta pa;ri·~~4:'~c;abá;1-fos:C, -
con servicios particulares; comedero, bebedero y caballetes pa:·_rá' ·sil)as;' som-
breado y con piso de tierra. 



lera. 

2da. 

Jra. 

4ta. 

6 años 
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5.4. ETAPAS DEL HATO GA"ADERO. 

25 Toretes, compra engorda 
en 8 meses a 450 kg. 

11 Toretes de engorda 

25 vacas productivas 
11 Vacas secas 
T6 

Toro 
..; Toretes de engorda 

47 Vacas productivas 
5 Vacas secas 

52· 

2 Toros 
3 To retes ven ta 

21 Toretes engorda 
4 to ros 

34 Toretes a 1 a venta 

74 Vacas productivas 
(39 li y 39 M) 

34 Vacas de reemplazo 
(25 reemplazo y 11 vacas secas) 

11 Vacas a la venta-
99 Vacas productivas 

- venta de los 25 toretes 
- Compra de 25 vacas al parto. 

1 qued~ pa'/toro 
10 a la venta. 
36 vacas productivas 
11 vacas secas 
u 

l To ro , 
4 toretes 

32 toretes 

4 Toros 
21 Toretes venta 
34 Toretes engorda 
52 Vacas productivas 

(22 H - 2 2 f.\) 
22 Vacas secas. 

25 vacas a la venta 

58 vacas productivas no 
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UNIDAD PECUARIA. 
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SIMBOLOGIA 
a SALIDA DE CENTRO INCANDESCENTE 

~ ARBOTANTE INCANDESCENTE INTERPERIE 

1--C!:r ARBOTANTE INCANDESCENTE INTERIOR 

()) CONTACTO SENCILLO EN MURO 

m CONTACTO SENCILLO DE PISO 

....0-- BOMBA PLANTA PROPIA 

c::=J-,INTERRUPTOR 

llIIIIlIIl TABLERO GENERAL 

liiiiij;;J TÁBU:RO DE DISTRIBUCION 

__}y/L.. ACOMETIDA 

E::! MEDIDOR 

~ SUBE TUBERIA 

.-/V BAJA TtlBERIA 

NOTA: LA TUBERIA DE DIAMETRO NO 
INDICADO SERA DE 13 mm. 

IOOW 

u 
)2!>W 

<ID 

t-f w 

Z90YI 

"'°" 

1 
rl·30 

A-1· 
zooo 

IZ 

4 

3 

DIAGRAMA BIFILAR 

( 2 a 60AMP. f 2. 10 AMP. 

1 l l 1 1 1 I 1 
f~!K> l• •2ll f •30 ji. 30 .la .20 p•zc pazo (i. llJ 

A~ A-3 B-1 B-Oc: B·3 c -1 C -Z e -3 
zooo 10~ 1100 1800 147:1 1400 1400 290 

14 1 10 11 6 e 14 

4 2 7 

6 



RAMAL 
REAL 

A - 8 15 

B - e 15 

e - o 15 

D - E 5 

E - F 6 

F - G 8 

14 8 

CALCULO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 

" UNIDAD PECUARIA " 

LONGITUD (m.1.) UNIDADES GASTOS DIAMETRO P R E S 

CONECC ION TOTAL MUES.LES 

1.20 
(L) 

.45 
(T) 

.45 
(T) 

2;15 -
(T 9~)·. 

<r~~>'·~i 
OAO -

cv.c.r· 

(1) 

" •. BÍ15 
-:·-r,?: -:-_~,~> >>:·_-) 
.. ;~;15·· 

-._ ·.· ' , .·;:. '·-\::);<.:·.:···.::: 

• JB.4Cl · i. ,i;~ao. ;.,_-•7150 •. 

··- --,==- 2_\¡ 

,, ._·, :,_' 

• 9 rii. 

e·> sEGW REGLAMENTO: INICIA éoif2"1. ()E i\1.:11JRA 

( l ) • ( 2). ( 3). ( 4). ( 5) y ( 6) SEGUN TABLAS. 

PEROIDA X FRICCION VELOCIDAD 

'C/100 REAL en/seq •. 

2.754 1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

·. (6) 
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COHSUMO DE AGUA PARA 11 UN !DAD PECUARIA 11 

40 lts./animal, aseo/dfa X 100 unidades 4 000 1 ts. 

50 1 t s • /a n i ma 1 , beber/dfa X 200 unidades 10 000 1 ts. 

150 1 ts .ftrabajador/d fa. X 6 ·trab. 900 lts. 

TANQUE ELEVADO Q 1/4• 

CISTERNA QJ/4:.= 11,17,5, 

CALCULO DE BOMBA.-, 

a) Gasto {Q) entre 8 h 

Q = 14
•

9ºº- 1862 lts 8 

b) Se convierte a lts/sgs. 

1862 + 60' + 60" • 0.5 lts/seg. 

pag. 177 MANUAL "HELVEX" 

T 

L 20( l)x2x2 
{ 1) 90 cm• a 1 tu 
ra de agua. -

. 2: ioC 2 )x2~5x2.5 

(2) l.80cm altu 
ra de agua"';'. 

O. T A L 14,900 1 ts • 

. . 11 A :L E R I A L E S 

De concreto armado, losa infe
rior y paredes de 15 cm. de 
espesor, con varilla fl 3/fl" 

De tabic6n 15 cm. de espesor -
interior inteqramente impermea 
bilizado. · -

e) ~Para"obte~~r fi· P •. c· 

H. p:• ~~;,x:;:~:~o '..~0.5~~: 8 9 m. = o.ooa 

{*)Pag. 187 "MANUAL DE INSTALACIONES -
ELECTRICAS" CAMRENA. 



B 

AMORTIGUADOR 
CONTRA GOL
PE DE ARIETE 

e 

l.- Cierre de la válvula A para cortar el 
paso del agua al a pa rato. 

2.- Abrir. la válvula del purgador B. 

3. - Abrir el grifo de manguera c para· que 
salga el agua que hubiese entrado a 
la cámara. 

4.- Cierre de By C. 

5.- Abrir la válvula A para volver a po-
ner en funcionamiento el aparato. 

150 4 º"°"' 
o.~ ... 

@ 
2.00 .. 

@ 

CISTERNA 

!.- Cifmara de aire: en el interior de la cisterna 
debe mantenerse un colch6n de 30 cm. mfnimo. 

2.- La altura de la "piaca" de anua deberá ser de -
un máximo de 2 m. · 

3.- Respiraderos, con tapa de malla muy fina, ~ - -
7. 5 cm. 

4.- Acceso de 80x80 sobre el brocal que dará direc
tamente a una escalera marina y en la misma zo
na se colocarán la succi6n y electroniveles. 

s;~ Fosa para la recolecci6n de sedimentos a todo -
lo largo de la cisterna del lado de la succit'in. 

6.- La pichancha de succi6n deberl estar a una alt~ 
ra de 45 cm. sobre el fondo del foso. 

7. - El fondo de 1 a.cisterna deberá tener una oen- -
diente del 2% mfnimo hacia el foso. 

8.- Esquinas interiores redondeadas para facilitar-
1 impieza. 

9.- Recubrimiento interior con aplanado tmpermeabi-
1 izado integralmente. 
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FUENTE DE ABASTECIMIENTO; DE CONOUCCION "'PAL. 
A LA CISTERNA 

CONDUCCION; BO,.BEO DE LA CISTERNA AL TANQUE 
EL.EVADO L • 9 "'· 

POTABIL.IZACION ¡ DESINFECCION POR CL.ORACION 

DISTRIBUCION; POR GRAVEDAD 

SIMBOLOGIA 

---t><l-- VAL.VUL.C. DE GLOBO {ROSCADA 

O S()LOABLE) 

--ckl- VALVULA DE COMPUERTA {ROSCADA 

D SOLDABLE) 

___..CisJ~ VALVULA DE COMPUERTA (BRIDAOA) 
, 1 vr 
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5.5. PROPUESTASAGRlCOLAS. 

a) Se reforzar~ el trabajo agrícola por medio de la explotación de cultivos de--
autoconsumo, y cultivo de excedentes para vender al mercado regional. 

b) Obtener asesorías para el mejor aprovechamiento de los recurso.s human.os, intro 
duciendo nuevas técnicas. · 

c) Alentar la crianza de animales domésticos que garantiÚn la·pr'civ'/~i6~·;d~ P"rO-:
te'inas de origen animal, retomando la experiencia organiza~i~.(;' \ '."¡: · 

A) ~!~~;e;rc~~ti~~~i~~l~~~1 0 d~ 0 ;~~t~c~!;~~'. que se basan en com~J.Q¿f(kf~~;~~~·Lt~~-
A. l) Asociación palma de coco, plátano y yuca. Se hace C:uaniC>':'e(tp'alm'a<ris Jo

ven y funciona hasta el 7ºal1o, pues a partir de.éste comienza a existir -
demasiada sombra. Despué"s del décimo año el crecimiento de las ·plantas -
permite que la insolación aumente nuevamente y entonces se puede asociar-
una nueva especie. · · · · 

A.2) Asociación Palma de coco con tubérculos y rafees de yuca, camote y macal, 
en este caso se usa copra y féculas para la alimentación de cerdos. 

A.3) El ma'iz puede intercalarse con frijol, lo mismo puede asociarse la yuca.
el ñame y la malanga; pero hasta después de .la dobla. Así mismo, un mes -
antes de la siembra del maíz, puede intercalarse sandfa o melón. 

B) Se plantea un ejemplo de intensificación de cultivo (rutfcola, con objeto de -
diversific~r la alimentación. 

Puede mezclarse 14 especies diferentes, siguien20 la experij:!ncia de los -
campesinos, en una superficie aprox. de 3,500 m; 5anonas, 3 ahuacates, -
4 cocos, 14 guayabos, 6 guanabanos, 4 ciruelos, 4 limoneros, 2 limas, 4 -
mangos, 5 nanches, 40 naranjos, 5 papayos, 36 plátanos y 4 tamarindos, un 
total de 109 árboles. 
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6.- PROGRAMA URBANO-ARQco. 

6.1.- Políticas Generales. 

- Se opta por la diversificaci6n del uso del suelo para establecer el equilibrio
urbano productivo, definiendo áreas precisas de actividad. 

- Mejoramiento urbano en un orden de mayor prioridad 

- Se conserva la traza y lotificación actual del poblado en 28.2 H~s~ 

Los tiempos que priorizan la ejecución del plan de mejoramiento empeza~á inme-
di atamente a la obtención de utilidades del Programa Pecuario. 

- Se considera un 5rea de futuro crecimiento. 

6.2.- Objetivos Generales. 

Los elementos propulsores para el mejoramiento del nivel de vida de la comuni-
dad son: Equipamiento; gestión, educaci6n, comercio, Salud, Recreación, Vivien-
da e infraestructura. · 

- Lograr elementos arquitectónicos que retome los elementos tipológicos locales -
y la adecuación bfoclim.itica en los edificios, usando.los recursos técnicos pro
pios y mano de obra local asi como los materiales industrializados, siempre, -
dentro de los recursos económicos de la población. 

- Los edificios a construirse han de estar a una profundidad uniforme, la cimenta 
ción que se desplante en distinto tipo de suelo debe estar diseñada como unida~ 
des independientes, ésta división ha de contin~arse ~toda la estructura. 

La estructura se ·diseñara para evitar la torsión de cargas sismicas por lo que 
deberi ser simétrica en planta y en alzado, uniformemente distrtbuidos como un! 
dad rígida. 



6. 3. DESGLOSE DEL PROGRAMA URBANO. 

A) EQUIPAMIENTO~ 

A. 1) Gestión. 
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a) Plaza o Centro de Integración.- Centro pretexto de integración del poblado, -
foro abierto donde se concentran las actividades gestivas comerciales, educa-
tivas, salud y recreativas. Centro que vestibula las actvidades del pueblo. 

Con este motivo se deben tratar los espacios sombreados con remates visuales-
texturas de piso concentrado o en recorridos; definiendo el sitio para la inte 
gración. Para concentrar mayor actividad se propone una cancha deportiva. -

b) Centro de Integración Comunal.- Espacio para la confluencia del pueblo, foro -
de decisión gestiva en el ejido de Lindavista, cuyas funciones son: regular, -
adminstrar y organizar la producción, el comercio, la salud y los servicios, -
además de organizar eventos políticos y culturales. Para esto se ·~nt11 un edi-
ficio administrativo con: local Ejidal, agencia Mpal., radio comunicación, lo
cal de asambleas, festividades del pueblo, localizado en el centro del poblado. 

A.2) Educación.-

Mejorar la educación estandarizada que proporcionan los programas oficiales y
proponer los medios para un óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y -
materiales. 

a) La educación del niño debe ser para prepararlos en los estudios primarios y -
fomentar el desarrollo f'isico y mental del niño. Se plantea un Jardtn de Niños 
(demanda al 1990 de 50 niños) con 2 aulas de enseñanza, un aula de usos múlti
ples, cocina de enseñanza, un local para el responsable administrativo, un mó
dulo de servicios sanita~io v área de juegos. 

b) Fomentar el nivel primario terminado en lo inmediato, mientras que a mediano -
plazo se propone la ampliación de la escuela en dos aulas, un irea administra
tiva y un modulo sanitario. 

• Los proyectos de Gesti6n, Educaci6n y Comercio son real izados en otra tesis 
del mismo nombre por los cor:lpai\eros Alfredo Bautista, IJr~ar Ruíz y Clauctio Soria. 
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Para el programa de educación-alfabetización de adultos se aprovecharán las ~
mismas instalaciones en horario nocturno. 

A.3.- Comercio.- El abasto de productos básicos se considera prioritario para mejo-
rar la dieta, asi mismo el intercambio de mercancías regionalmente para propi
ciar ingreso económico. Controlado por la organización como centro comercial·
propiedad del pueblo, abastecida periódicamente. 

a. Centro de Abasto blsico.- Se plantea introducir la Conasupo "tipo C", una re-
cauderia, una carnicería, tienda de ropa, de apeos de trabajo y un puesto de -
comidas. Centro ubicado en la plaza o Centro de integración. 

A.4.- Salud.- La salud considerada como determinante para el desarrollo social de la 
comunidad, bajo la responsabilidad de un grupo capacitado en primeros auxilios 
apoyado por la asistencia periódica de un médico familiar. 

a. El control de la salud se divide en 2 acciones; la preventiva, en coordinación 
con el pueblo, la Unidad Médica Familiar y el Centro de Integración Comunal -
que se impartiran en éste Gltimo. 

b. La atención curativa, se dará en la Unidad Médica Familiar que tendrá: Consul
torio de Medicina General, Sala de Expulsión y Cirugia, Sala de recuperación.
espacio de espera, un botiquín, Administración y control, sanitario para el -
pGblico y un bafio para consulta, local de mantenimiento, Cocineta-Comedor, La
vandería y cuarto para el médico.(*) 

A.S: Recreación.- Se considera primordial la realización de actividades fuera de la 
vivienda que requieren espacios públicos como son la recreación y el deporte.
Para ello se propone: 

a. Parque Natural.- Zona de esparcimiento donde se generan miradores aprovechando 
los lomerios, con andadores y pequeñas plazoletas pasivas.(Ver oág,. 156) 

b. Bajadas de Rio.- Se limpiaran las bajadas al rio para un mejor uso recreativo
con tratamiento de pequeílos muelles a lo largo del río generando un gran pa--
seo, se propone un Malecón en toda la Margen delimitado con arboles y pequefios 
troncos. (Ver pág. 167) 

(*) Ver Proyecto. págs. 176-201) 
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c) Paseo del Riachuelo.- Se desasolvará el riachuelo para convertirlo en un paseo 
reforestado ajardinado, donde los cruces seran por medio de puentes, con mate
rial del lugar. (ver págs. 171) 

d) Unidad Deportiva.- Destinada al ejercicio flsico de la comunidad y son: can-
cha de beisbol, futbcl y/o basquetbol. (Ver plflS.- 170) 

e) Juegos infantiles.- Arca destinada a juegos de ni~os con juegos inducidos lo-
grado con: chozita, gusano, cama de salto, red trepadora;-'sube·y baja, rnural,
rnontículos de troncos, pastos con sombra, hechos con re¿ursos del lugar. 

B.- INFRAESTRUCTURA. 

B.l. Vialidad.- Se introduce la comunicación vial para relacionaral poblado con -
el Ayuntamiento y como medio de intercambio comercial· de los productos. 

a. Entronque de la carretera que viene de San Manuel que pase por Lindavista has
ta la cortina de la "Presa Hidroel~ctrica~ para cornunt.carlo con el camino que
va a la _cabecera rnunictpal.(Ver plns. 131¡ 

b. En el poblado, establecer jerarquías de calles a través de usos para obtene·r--
una circulación clara ya sea a las áreas productivas a la vivienda y a los -
equipamientos. 

c. Se destaca el uso peatonal de los senderos corno concentra~ión y distribución -
de la población con el fin de retomar la estructura propi~. 

d. Las vías se reforestaran para ambientar el paseo adecuando Jos acces_os a las -
viviendas con sombras, asi también se aprovecha para huer.tos gf:up¡iH,s/:~~ºf:lliR-lliQ\ 

e. Para facilitar el acceso a las viviendas de las zonas en pe_ndie_rites;se"prop-one 
escaleras. Mismas que serviran de conectores entre el asentarniento''ac-tualT:y ·el 
de futuro crecimiento a través del Parque Hatural. · -· ·• ·-·•··~-e····· 

f. La única via vehicular tendra la función de abastecer productos a-l(·:;-~bla~i6n. 
B.2) Agua Potable.- Se hace urgente la dosificación de agua para disminuir el índi-
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ce de enfermedades, y así elevar el nivel de servicios humanos. Aprovechar 
la dosificación al máximo para abatir los costos, considerando la ampliación -
de la red. 

a. Se propone el desasolve del ojo de agua ubicado al sur del poblado, será el -
principal suministro; filtrando en distintas fases de purificación y se bombea 
un tanque principal de almacenamiento, se ex ~ende la red principal hasta los~ 
hidrantes públicos controlados por horarios, en tanto se conservan los pozos -
domiciliarios hasta culminar con las tomas domiciliarias. 

b. Recolección de Agua Pluvial por grupos de viviendas para almacenar en un tan-
que para su purificación cuyo uso ser!! temporal, como una;medida preventiva --
considerando la alta precipitación pluvial ( 5220 m.m./ año) 

B.3.- Electricidad.- Con el tendido de alumbrado público, se fomentarán \as activida 
des gestivas, educativas , favoreciendo el desarrollo de la comunidad la~ 
energía elictrica domiciliaria, intensificará la relación y las~a~tividades -
familiares . 

a . Se ¡;ropo ne , a m p 1 i ar 1 a red que abas te ce "P 1 a n de Ay a 1 a" ha c i a Li n da vi s ta , se -
plcntan los postes de alumbrado y se tiende la red. 

B.4. Drenaje.- Para evitar las inundaciones en la comunid~d s~ hacen drenes lateral 
a las colindancias de las viviendas, un dren central en vías peatonales de me
nor flujo, desembocaran al ria. Achaflanados, apisonados con piedra bola. 

B.5. Barreras forestales.- Las áreas forestales seran las b~rreras despues de los-
pozos petroleros que se encuentran ubicados de donde _vien_en· los vientos domi-
nantes para bloquear la emisión de contaminantes o al menos desviar, por lo --
que se encerraran con ~getación los 3 pozos. -

Con el propósito de recuperar las áre~s deforestadas pbr erosiAn natural se 
propone como áreas a reforestación futura, a partir de la cota· +20m hasta la 
última; cota + 50 m. 
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C) VIVIENDA. 

El programa propuesto para la producción y mejoramiento de la vivienda se hara -
por medio de la organización, formando una especie de cooperativa de producción -
en serie; en dos fases. 

Ira. fase.: Se acumulan, preparan y fabrican los materiales y demas partes consti 
tutivas con recursos de la zona, para: estructura; horcónes o tubos de pemex, pa= 
ra muros; tabicón y bajareque con embarro para interiores, ventanas de madera con 
sistema de ventilación o:rejillas, las vigas, con tubos de pemex, cubierta con lá
mina de asbesto tratados con aditivos y con plafón interior. 

2da. fase. Con los materiales acopiados se levanta la vivienda en dos jornadas -
de tra~ajo que la comunidad convenga. 

Prototipos.- Se proponen a la comunidad diferentes proyectos de V1V. que contem-
plen las necesidades. reales. Considerando dos categorias a resolver mejoramiento 
y vivienda nueva, hasta alcanzar el prototipo de vivienda cualitativa: 



C.1) VIVIENDA PROGRESIVA 

la etapa - Cuarto Redondo 
- Guardado 

- Fogón exterior 
letrina séptica 

VIV. TERMINADA 

l 74 

+ 

+ 

2da. 
Recamara 

corral 
-llUerto 

esp~c~os extririores. 
2 .. 

lOrr. cub. 

Patio 

Ja 

+ 2 Recamara 
Cuarto redondo 

t - cocina. 
- aseo 
- lavar 
- tender 

3 Recamaras 
1 Cuarto Redondo 

(comedor-estar) 
Guardado 

- foyón 
- cocina a gas 
- aseo 
- lavar 
- tender 

letrina seca 
- corral 

huerto 

Se pretende optimizar las condiciones de habitabilidad existente y su adecuación
al medio fisico, partiendo de las caracterfsticas especfficas de las viviendas. 

a) Mejoramiento.- Se consideran a todas la viviendas consol1dada~de tabicón¡ -
abriendo ventilación en muros, cerrando accesos cuyo frente esten de S. a W., 
levantando techos para generar ventilación superior, lograr pórticos para so~ 
bras y en pisos proponer baldozas con acabado liso, 
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b) Viv. nueva.- Abarca las viviendas construidas con materiales perecederos; baj~ 
reque, madera, cartón y lámina. 

Ubicar la construcción al oeste del terreno, para lograr el mayor irt!1ri;.i .ior -
el Este, construcción de cuartos desfazados propiciando arP~S sombreadas al in 
terior generando areas cubi~rtas, los Srboles al tt:E.; pero distanciados del~ 
vivienda para garantizar que el viento haga bomba de aire, el hu~rto localiza
do al Sur para aclimatizar o bajar la temperatura, 
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La salud se considera determinante para el desarrollo social de la comunidad,-
misma que estará bajo la responsabilidad de la comunidad, coordinada por un aru 
po de 3 personas con previa capacitaci6n, serán encarnadas de la coordinaci6n,7 
administración y control médico de la población, atención esnecffica, responsa
bles de higiene y mantenimiento. Grupo que a su vez estará apoyado con la asis~ 
tencia peri6dica; una vez a la semana, de un Médico de Medicina Familiar; res-
pensables, que será solicitada al /\yuntamiento. 

El control de la salud se plantea en dos acciones: preventiva y curativa. 

La enseñanza preventiva en la comunidad se impartirá 111ensualmente para contra-
lar y evitar brotes ae enfermedades a través de: asistencia a las camnañas de -
vacunación, pláticas sobre hábitos de hiaiene, fuminaci6n de viviendas, educa-
ción sexual, eliminación adecuada de desechos fisiolóaicos, sanidad animal, etc. 
con el objeto de llevar la historia clfnica de la comúnidad. 

De la misma forma, debe extenderse la enseñanza a otras comunidades carentes de 
atención médica que dará lunar a la intenración renional. Para ambas activida
des se hará uso del Centro de lntearación. del Pueblo rlentro del Proorama inme--
diato. · 

Dentro de la medicina curativa se atenderá en: 
Desparasitación, erradicación del paludismo, enfermedades respiratorias, aten-
ción del embarazo, recten nacidos y primeros auxilios, a carc¡o del 11rupo capac.i 
tado. Para esta atención se dota la Unidad Médica Familiar; ubicada en la calle 
central, en el terreno asignado por la comunidad que se deberá construir en la
segunda etapa 1993. 

REQUERIMIENTOS A CUMPLIR EN EL ELEME~TO AROUITECTO~ICO 

a) l. Funcionales.- La relación de los espacios est.arán dados-mediante la 111fni
ma circulación para una rápida atención; inte11ractos·para el manejo del m~ 
dico. 

b) 2. Se diferencian las 3 siquientes circulaciones: del médico o resnonsable -
y del paciente, con la éirculaci6n del público que será directa al luoar
de información, registro y formación para su inmediato retiro en la cir-
culación exterior. 
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a) 3. Se distinguen 3 zonas: zona médica ó pasiva, sala de esoera o oública y
zona administrativa y de servicios. 

b) l. Relación con el Contexto Inmediato.- Se relac.iona·con la. calle por el ac
ceso principal que a manera de transición se utilizan árboles para el 

b) 2. 

amortiguamiento del ruido exterior. ·· · 

Acceso a salida al patio posterior, las necesa·r;a·s-para.·restrinnir el - -
uso público, un jard•n que tiene el propósito de<~ai tra~qüilidad y li! -
pieza a la Unidad Médica; una sa•l ida de la sala de. recuoeraci6n y otra -
del servicio. 

c) l. Adecuación Climática; Ubicación, la construcción deberá estar emplazada -
en el cjo:: Este - Oe~te para retrasar la inercia térmica. 

c) 2. Viento; el edificio estará perpendicular a la dominancia de los vientos -
Noreste, es imprescindible el movimiento del aire por las altas temoeratu 
ras y la bochornosa humedad, cuidando el ingreso de lluvias con aleros -= 
como m•nimo 75 cm. inqreso de aire fresco para la buena salud, controlan
do el acceso inferior y la salida por la parte superior. 

c) 3. Sombras, manejo de árboles frondosos en la fachada Sur-Oeste oara imoedir 
el ingreso de rayos solares, en fachada Noreste vepetaci6n baja nara re--
frescar el aire. · 

c) 4. Rayos solares, evitar los myos en el área médica, se requiere luz natural 
mds no el sol. 

d) l. Requerimiento de Higiene; Se necesita el control ele· inpreso de insectos -
para esto se cuidará la~ ranura<;. de puertas que estarán limitados por un e~ 
calón y en ventanas se colocarán a pa~o interior. 

d) 2. Los materiales a usarse serán de fácil limpieza, para esto se recomienda
loseta vin1lica o cemento pulido, muros lisos de color claro y plafones -
recubiertos con yeso. Con preferencia en los espacios de atención médica
y servicios. 

d) 3. La limpieza estará a caroo de un responsable que a diario limpiarl pisos
Y ventanas, retirará la basura, periódicamente limpieza de muros, dejar
d1n y árboles. 



17R 

Instalaciones.-
e) l. Sanitarias; Se loqra una zona húmeda para facilitar la instalación en mu

ros húmedos. Se hace necesario un tanque de almacenamiento o tinaco oara
evitar problemas de escacez y el cuidado en la limoieza. 

e) 2. Iluminación Artificial.-
Debe llevar buena iluminación en toda la Unidad, principalmente el ~rea -
de atención médica llevará bombillas centrales además de luz dirioida en
la mesa de exploración y en zona de encamados. 



PROGRAMA ARQUITECTONICO 

ZONA MEDICA 

Consultorio Medicina General 
Sala de Exploración 
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0.30 

o.~ 

D 
C -1 ESCol'IO 

4 p' 1/2" 

E. 3/8" a.c. 20 cm. 

CONSTRUCTIVOS 

t 
0.201 

K-1 ESC•l'(O 

4 ¡;t 3/8" 

E l/4"a.c.20om. 

K-2 ESC•l•ZO 

6 ¡;t 3/8" 

E l/4':0o.20om. 
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CADENA DE CERRAMIETO A 2.:i<lm. 
(0.20 a o.zpl 
4 'I 3/8' 
E¡$ 1/4" a.o. 20 cm. 

VIGA DE MADERA 
(O.IOaO.l!l) 

4 11
• 6" 

TRABE DE CONCRETO ARMADO 
(0.20 •O.!l6) 
4 r¡ 3/ e" y z o 1/2" 
E r¡1 1/ 4" o.e. 3D cm. 

ESTRUCTURAL 
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DESCRIPCION DE LA OBRA 

El proyecto se desarrolla en un nivel; Planta Arquitect6nica, se proyecta cons--
truir los siguientes locales: Sala de consulta, sala de exploraci6n, sala de recuperaci6n 
control y farmacia, cuarto médico, séptico~ mantenimiento, 2 ba~os, uno completo y otro -
medio baño, cocina, lavanderfa y p6rtico. 

La cubierta ser~ de LÍmina de Asbesto y se reforzar§ en un eje con 2 traves de 
concreto armado. La estructura ser§ a base de muros de carga de tabic6n reforzados con 
castillos y cadenas de concreto armaqo; de cerramiento y de desplante;, 1acimentaci6n se 
harl mediante zapatas corridas y seran de tabic6n cuatrapeados. dise~adas para transmitir 
la carga al terreno. · 

DISEiiO DE TRABE 
DE COHCRETO ARMADO. 

EJE B ¡ 3-7 trabe superior 

1.- CARGA MUERTA: 

- Lámina sta~dar asbestolit: 
(A.T.) X (Pes. lam Kg/m 2 ) 

(6.70~1.50) X (l4.~5~g/m2 ) 
- Polines (4" x 6" x l"): 

14 5 Kg/m 2 

VOL Peso 2 ' 
(10.16.x 15;4 x 1) x( ;55 ton/m >. 
Peso Propio d~ trabe 
de concreto ~rmadri: 

2 4 Ton/m3 

Vol x Pes/m'.3 

2.400 X .20 X .60 

c.. • ... 2 
100. 6 K!J/m 

288 l:(l/m
2 
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- Carga Viva 100 Kg/m 2 
-----

W tot " 364 Kg/m 
2 

2.- ANALISIS: 

Acero fy • 4 200 Kg/cm 2 

Concreto F'c "' 150.Kg/cm2 

.1. 
d • 

Ve" ·0.25 -~ 2) ( Kg/cm · 

r.,r .. o.634 ···.c6\)2> lr :';_,~3·:;5 ton/m · 
: 8 . :. ,: .'~~:: ' . . ,, ,.::·:' . 

2,.. Constantes: (' º':búúi .é~ tahas) 

· 2 X .:.{bG~ ·· 
n • 125 000 .. 

2 

fe = 0.45 X f'c = 67,5 2 
Kg/crn 

k " 
- 2000 
16(67.5) 

o. 4 7 

0.634 ton/m 

FORMULAS 

·,J •. k 
- ··-:J":" 

K • l' 

Es 
n "--"E~~--
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J 
o. 4 7 0.84 

3 

.•. K = 0.5 (67.5) (0.84) (0.47) • 13.6 

Vcu 0.25 

V 

·~ ··"'. " .. 

Ve= Ve· <(b 'J') !kg/ ~fu 2 
3 .1 ··e: ~;o~'.)Óc!>} 

d ~Jú,;t-~'~,~ 
:. Ve 

·-· --- --- - - 2-
3~ r (2() ~ ,53) = 328_6 Kg/cm = 3.2~ ton. 

Mf 350 000 cm 2 
As "fs jd = 2000 x.84x53 3 · 9 cm 

3.9 cm 2 
= i ~ 3/8' + 2~ !" 

( l , 4 2 e m 2 ) ( 2 • 5 4 e m 2 ) = 3 • 9 6 e ,....-z 
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MRAS = As Fs jd de las 2 varillas de 3/8" 

Representado en gráfica 

<;m2 = 2fJ 3/8 '~ 2 x0.71 cm2 a 

11 RAS D 3/8" , ... l•/~2 x.~lQO() .X'.~LBf·x SJ ª .126 436 Kg/cm 
~,.·A ..... 

,. · 1 : 2 6 ·. ~.;;'t~~~ ~· :~·~;~~;~~ ;~~z· ~~ 
. ---.,-.;~:":~-.-, >_::.~ .. - '.~':. ~-· 

11 RAS fJ i" .. ;2.-~{J.·2¿~¿ 'x ·cLa~ i 53 = 2:2s ton/m. 

Tomará i del ~o-rtan.~e ~()t~ '.l~s e·ar~bos'.· 
:_·----··_·._ 

.. ,._ ,· . 

Sep. V fJ 3/a ··} .. "> ·'o>7~ 'i~i ~l~>fr >:ir>·d 
,.'.:·~t>_.,i~:-- './."~--;:/.:-'"~,,Vd .. 

'":'.o .:is i 1)42 x i 
1000 

900 X 53 

Sep 1f fJ 1/4' .. 035 X 0.64 X 1900 x.53 

1000 

" 100 c .. m 

48·cms. 



J'l? 6.70 m. 
L ________________ ----- - --· -··--------------------------

l 
1 

l 

1 
1 p '/:i~ 

~.'\l. T.m 

~LLlI. . .. ---e:- =·- ...... w 

• 'z'2}6 31,, • ':3 ~ '/z· 
1 
1 . 

TRABE B. 3 1 7 
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PLANTA D E EHERGEtlCIA 

(MOTOR DE LUZ) 

Los sistemas están integrados por: 

Grupo motor - generador montado en la.misma base, crin motor.dfese1 ·o. de gasolina. Para -

el caso de Linda Vista se sugieren 2 gener~dC>res;,para ·evftar:·se pare ~l-func.i~namiento-
, :.' .::.:z- .0~L-~.:~~"; 'l 

Equipo de arranque y para automático ~~~~:~J;;"::;;~,.~---c-~"'f~ct•-~"•'"\:"'?-'c-~"'~,: ' _ 
Equipo de t ra ns fe rene i a a u tomá tic~ ·~ fua~~ál :ta bl e~o •; ~~J:i~:pt• ~-; ;¡,(,.dt~·¿·c: i 6~ •Y control 

. '. '·-;>) ~-~--~--<~_:\:~~ "._;::· _'' ·-·. -· ,,~ . ,.~-.· ~. , ·.' ·::,.:'.~ .:_'_:~ 

::::::~ para el equipo de protec~)6t?;·e.l.~orit•r()1'~e-l;ct~iéo, 
~ -..~':' --~~ <:~~;-~_;,: :.-;: ':·~; ;i.,--~,.; < -::~~:. -.. ~. :i'-

Ca rga do r automático de baterfa.s/ ~.·:·j•;;·LJ]•<' .. }J~•,?? . 
Accesorios y tanques de combu s Úblei\d.iá~i o :ty •es'tacfo'nariO. ·. 

me-

Insta l ac ion es el éc tri ca s i nd~pendi;~~~~~~i'.~,"_.:·;~i:~L~t 11'L;: _ 
Deberá instalarse en lugares con llluy 66end/;~.~~W.'tf\atji6n/y•suficiente toma, de aire fresco-

para la op"'raci6n de1 motor de ca~t>ust:1611·~i·nt~"FHa~---i~t;~is111o?sédebe tomar\en·constdera-

ci6n la expulsi6n de los gases producto de;·i~~·;c·~~B-~\_t;~~Ó~~s~:(: 
' '· ----.. -·. -. -·.' ·:·· .·· .. ·-· .-, 

Lo mas alejado posible de oficinas, y áreas 'en l~s-que e1 rúido y la.s vibraciones produc_!_ 

das por la planta ocasionen molestias a las personas, El local donde se instale la plan~ 

ta deberá tener un drenaje de 101 mm, de diámetro. 



............................... ------~. ---------.,~ 
~ ,_. © @®1'-©® "' ® ® 

-~~'.'._n~- -:i . , .,.. . 
I~ '"ºº\ ~··-~ 00 • .. ~;00·-:.:00 , .. ll.º "º º"° ••• 1·~ 

. l . 1 ' 2-10', '" ¡. ¡ -t:+ 1 ' 

' 1;:: -- ---''"'-- r~ cb 
; 

' i 

®-
i 
' 

-@
@-

Í IS.90 

1 

@-·~ 

@y' 

®· 

@-

; .... 

¡ •••• 

+ .... _,. 
! ' 4· 

I· 
¡ 

·PLANTA ARQUITECTONICA 
ESCALA ' 

• INSTALACIONES 
· ELECTRICAS 

1; 100 

·---_--_-·_-· __ .;._ __ --.;;.ª'..¡<; .... tf.·.-~ ..... 1.2¡¡·.·I.' -----····--



! 9 5 

CUADRO DE CARGAS 

·-·---~,·E---------
CIM:UfTO n GD 1 --o- 1 TOTAL ! A:P. 

100 w 125 'IJ___ 100 w 1 100 w 290w1 \tay• 1.5 1 
C-1 9 ~ !' 1 - 1 z 300 :so 1 

--- --- ___ _! ___ , ____ ! 

3 - 1 47~ l 20 1 e: -2 3 

e: _., 9 • -
e: -4 1 1 -
e -11 - - -
TOTAL 22 20 10 

SIMBOLOGIA 
l:( IAi.rDA f>t c.t"T~ ..C:......:.t:Kl"'fl 

~ lllfli.O,..,,.fl: 1..C-t:C.\Clfllf( "'tl•MlllL 

t--<t>- ,_,..Otu.Tt 1c.aw::it.~11t'l. •Tt•~ 
<I> cc:atac:TO •<lwC.-..t.O , ........ o 

m 0:-T&CTO •t,.c.u.O pe; l'"l)C) 

'""'° ..::.... h.A .. TA .. ~ ..... 
c::J-, 1"'1 l • •~PTC-

!II!!!!ü u•"-l"º or,.:•u.L 

liiii;] ta-...:1110 ce ~""·º~ 

~.u:c .. tt•nA 

r::::::'.J ll(P.OO• 

- - 1 900 
1 

:so 
1 

9 - 1125 \ 20 1 -
1 290 ! 

UI -
11 1 7 090 eo 

- .. 

DIAGRAMA UNIFILAR 

l 
r· •30 fi a 20 f1" :SO 

e -.1 
2 300 

C-2. 
1'475 

c-:s 
1900 

AMP. 

ji. 20 

C-4 
112.ll 

NOTA: LA TUBERIA DE DIAMETRO NO 
INDICADO SERA DE 13 mm. 

f1.111 

C-11 
290 



196 

CALCULO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 

" UNIDAD MEDICA FAMILIAR " 

RAMAL LOllGITUD (m.1.) UNIDADES GASTOS DIAMETRO PRESIOH (m) PERílinA X FRICCION VELOCIDAD 

REAL COliECCIOO TOTAL MUEBLES ;Q-:)is/mú1> en,pulg. ENTRAíll\ SALIOA C/100 REAL en/seQ. 

A - B 3.5 0.75 . 
(C.90º) 

B - C 0.5 o.2s· 7~75 
(T} 

c - D 3 0.90 3;90 36 
(C.90°) 

D - E 5 0.20 5.20 36 
(V.C.) 

(1) (2) 

(*) SEGUN REGLAMENTO; INICIA CON 2m DE ALTURA 
(1), (2), (3). (4). (5) y (6) SEGUN TABLAS. 

REFERENCIA: APUNTES ELABORADOS POR 

EL ARQ. FEDERICO CARRILLO B. 

3/4" 

76 

76 1" 

(3) ( 4) 

' ·2;6~ . 16 

4. 50 '. 3.92'. 15 

' .. ,• .... ' -

PARA hBTENER: 
, a)· Perdida x Fricci6n Real. 

PFR = (5) x Lonquitud total 

( 5) : COl umna 119 
b) Altura de Presión; entrada (m) 

PFR x SAL IDA = Al tura del Tinaco. 
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CONSUMO DE AGUA PARA LA "UNIDAD MEDICA FAMILIAR" 

50 lts/pers. visitante/dfa x 25 pers. 

150 lts/pers. trabajador/dfa x 4 pers. 

40 lts/cocina/dfa 

120 lts/lavanderfa/dfa 

TANQUE ELEVADO 1/4.. 502 ,5 

C l STERNA 3/4 

CALCULO DE BOMBA.-

X l. unidad ·.= 
un.ida d 

•.TOTAL. 

TJNÁC.O VERU~AL 

· t.So :x 2~ x 2 

.'.¡~'3 ;'.11 vé~es 

-· .. ,:- -. ., , .. 
. _'.,•, -~7· ~ .. _ - ·_ .. '.._ ' 

M 

v. 

1250 

600 

,4 º· 
120 

2010 

A T E 

6 

1 ts. 

1 ts. 

1 ts. 

1 ts. 

1.ts. 

R I A L 

640 1 ts .• .. 

,. _;i_, ;~~~/\·~~ :iL~-~~ -~~; ,;_ ..... ·- -. , 
·~:;t· , ··:"1,:,··, ! ';·,:: ::~:, 

• ' • O-C.,:.~-o.-!;_·>0-/·.o-~i,/ ' ·.--. ~:-·· '}o 

e) Para obt~n~r H. •p; '? ···. '/'>'.} .. 
H. P. H~ 71 ~··~º ".-~ ::~~~~-;~~:5 5{~H o. oo s 

a) Gasto (r¡) entre 8 hrs. ~;: 
• ~· o'··_;-,-.o'oco '-

20 l O ·25 2 1 . Q • ~-8~= l. ts. 

b) Se convierte a lts/seg H. P "1/4 = 290 . U~TTS. (•) 
251.2 • 60'+ 60" • 0.06 lts/seg. 

(•) (*} 
Pag. 177 MANUAL "HELVEX" pag. 187 "MANUAL DE INSTALACIONES -

ELECTRICAS" CAHARENA. 
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Fl.ENTE OE ABASTECIMIENTO; DE CONOUCCION MPAL. 
A LA CISTERNA 

CONOUCCION; BOMBEO DE LA CISTERNA AL TINACO 
L • 5.30 m 

POTABILIZACION; OESINFECCION POR CLORACION 
DISTRIBUCION; POR GRAVEDAD 

S fMBOLOGIA 
--t><}- "tL~LLtA~E?LOBO (ROSCADA 

-t>I<J.- VALVULA OE COMPl.ERTA (ROSCADA 
O SOLDA&..E) 

--4c>I<1t-- VALVULA DE COMPUERTA (BRIDAOA) 

--ilt-- TUERCA UNION O 

i+- CODO DE 

-J+.- CONEXION 

o MEDIDOR 

U.M. UNIDADES 
MUEBLE 

........ t°" 
Á ........ 

90° 

TEE 

UNIVERSAL 

T....:O 

,. .. 
I 1 va• e.et••• 

I ,. 
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