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INTRODUCCION 

El motivo fundamental de nuestra tesis. ''Un Estudio So

cioecon6mico del Estado de Campeche Antes y Durante el Impacto P~ 

trolero en la Regi~n" 1970-1982, es la evoluci6n socioecon6mica 

del Estado de Campeche, y su interrelaci6n con el momento que vi

ve en pa!s desde una 6ptica petrolera. El estudio abarca de 1970 

a 1982, por ser un afto clave, ya que concluye la Administraci6n 

Federal pasada y porque es un afta del que hay suficiente informa

ci6n. adem~s de que consideramos, marca una tendencia satisfacto

ria en nuestro anilisis.* 

El presente es un estudio macrorregional, acerca del d~ 

sarrollo socloecon611ico del Estado de Campeche. Dada la vital i!! 

portancia que reviste para ml como campechano, pretendemos que e~ 

te trabajo sea Qtil, no s6lo para mis paisanos, sino a toda aqué

lla persona interesada en cuestiones regionales o b.ien, que bus

que documentarse respecto a los impactos petroleros regionales. 

No podemos dejar de manifestar nuestra satisfacci6n por 

el trabajo realizado, ya que pudimos conocer mis y mejor el Esta

do de Campeche, de acuerdo a las herramientas de trabajo que nos 

proporcion6 la Facultad de Economia, razón por la cual seguiremos 

adelante.** 



La idea tiene su origen al ser testigo de diversos cam

bios cualitativos y cuantitativos, en materia económica, social y 

demográfica, y demás; que surgen en Campeche hacia finales de la 

década de los setenta. 

Buscamos una raz6n, un por qué, una explicaci6n de lo 

que sucedi6. Nos percatamos que los cambios fueron influenciados, 

en gran.medida, por el inicio de la actividad petrolera en In re

gión, siendo en Ciudad del Carmen más marcados estos cambios. E~ 

pec1ficamente, los cambios se suscitaron, en el momento en que Cfil 

pezaron los trabajos exploratorios, en la que llaman ''una de las 

zonas más ricas en hidrocarburos del mundo", la Sonda de Campeche. 

Investigamos si la actividad petrolera en el Estado de 

Gampeche fue portadora de beneficios o si en su defecto, caus~ 

perjuicios a su poblaci6n, preocupaci6n fundamental del estudio. 

Intuímos que han sido mfis los dafios que los beneficios en la re

gi6n, claro antes de iniciar el presente trabajo, cosa que habre

mos de demostrar. Así mismo, nos interesa saber del c6rno ha sido 

para nosotros los mexicanos en su conjunto, el aprovechamiento de 

este valioso recurso no renovable. 

* cabe aclarar que en nrucha.s oc:asioncs hablaioos de afias recientes, incluso de 
la actualidad, cuando lo juzgruoos conveniente. 

** Esta es wui fonna práctica y agradable de contribuir por las mejores causas 
para con la Universida~, el Estado de Campeche y Mtóxico. 
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CAPITULO PRIMERO 

ACERCA DE LOS DESARROJ,LOS REGIONALES 

"La vida carece de valor si no nos 
produce satisfacciones. 11 

Thomas Jefferson 

1.1 LAS REGIONES ECONOMICAS DEL PAIS 

La gcografia econ6mica es una rama de la geografia que se 

e~carga del estudio de los factores y hechos económicos en relación 

con su distribución geogr4fica en el planeta. Específicamente es

tudia el desarrollo económico de pa;ses, zonas y regiones económi

cas, considerándola en su medio ambiente natural y social. En po

cas palabras, la geografía econ6mica es importante en la medida que 

localiza geogr5ficamente las diversas actividades económicas (pro

ducción, distribución y consumo), as! como los de los grupos huma

nos que participan en ellas. De ahí nuestro interés de abordar 

aunque someramente de entrada, este tema para ubicarnos mejor rcspc~ 

to a los desarrollos regionales. 

Eñtendiendo a su vez al desarrollo econ6mico corno un pr~ 

ceso mediante el cual los paises pasan de un estado de atraso de 

su economía a un estado avanzado de la mismá', Este nivel alcanza-

do en el desarrollo puede representar mejores niveles de vida para 
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la poblaci6n en su conjunto¡ implica que los niveles de vida van m!:_ 

jorando dia con día, lo que representa cambios cuantitativos y ,cu~ 

litativos. Asf por ejemplo, tenemos como expresiones fundamenta

les el desarrollo económico: el aumento de la producci6n y la pro 

ductividad per cápita en las~diferentes ramas económicas, y el au

mento real per cápi~a. Algunas características del desarrollo ec~ 

n6mico son: 

a) El desenvolvimiento de las fuerzas productivas; 

b) El crecimiento del producto nacional con un reparto 

m~s equitativo de la riqueza entre los habitantes del 

país¡ 

e) El crecimiento del empleo con mayores ingresos rea

les para los trabajadores, 

Entre otros. 

Al estar tratando el tema de los desarrollos regionales, 

lo primero que se nos ocurre es hablar de los recursos naturales con 

que cuenta una región¡ que no son otra cosa que materias primas no 

explotadas y energías o aspectos de la naturaleza en su estado or! 

ginal. ºEn términos ec.on6micos, para que un elemento de l~ natur!!, 

leza sea considerado como recurso natura~, debe cumplir con un ca~ 

junto de condiciones relacionadas con la intencionalidad y la cap! 

cidad social de recurrir a. 111/ 
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En general, los recursos naturales admiten la siguiente 

división: clima, materias primas y fuerzas naturales. Los recur

sos naturales, para su aprovechamiento deben de cubrir con cuatro 

requisitos: 

''l) Un recurso natural para serlo, debe haber sido ident! 

ficado o reconocido¡ 

2) Debe existir tambi~n el conocimiento de sus potenci~ 

lidades de aprovechamiento, es decir, una noci6n de 

sus usos probables¡ 

3) Se debe contar con la capacidad tEcnica y el desarr~ 

llo tecno16gico suficiente para explotarlo y aprove

charlo t 

4) Tambi6n es condici6n necesaria para considerar a al

gfin elemento natural como recurso, la factibilidad 

ccon6mica y la conveniencia social."~_/ 

Los recursos naturales, a su vez, pueden ser divididos en 

renovables y no renovables, a lo que Bassols afiade como una tercera 

divisi6n los recursos inagotables o permanentes, por ejemplo, el 

clima, las lluvias, la energía de las mareas, los r~oi y lagos, la 

humedad. Los recursos que se localizan generalmente en el subsue

los y constituyen la base de la actividad econ6mica minera y petr~ 

lera, son los no renovable~, o sea los que se ·agotant porque su 
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existencia depende de depósitos bien delimitados. Los recursos n! 

turales renovables son los elementos ambientales Otiles al hombre, 

susceptibles de ser aprovechados indefinidamente por éste~ siempre 

y cuando se propicien las condiciones para su generación natural o 

su conservacj6n artificial. Los recursos renovables son: tierra, 

agua, bosques, caza, pesca y ganadería. 

Hay la necesidad de pensar los problemas del desarrollo . 
en forma desagregada en los distintos ámbitos de cobertura territ~ 

rial tales como los municipios, las entidades federativas, las re-

giones, etc, Esto es fundamental, dado los intereses y necesida

des sociales que se expresan en los diferentes ámbitos territo

riales, aQn teniendo áreas de complementariedad y afinidad, no re

sultan ser idénticas ~ inclusive presentan c~rculos de interrela

ción que son contradictorias, Así vemos, cuando en funci6n de las 

necesidades del proyecto nacional de desarrollo se decide que es 

importante fomentar la vocaci6n petrolera de algunos de los Esta

dos del sureste del país, es cierto que se producen efectos que di 

namizan la economía de las entidades, también es cierto que se ge-

ncran tensiones que pueden alterar la 16gica interna de rcproduc

ci6n de dichos Estados, alteraciones que no siempre tienen canse-

cucncias positivas, al pen~ar en las necesidades e intereses de 

los--grupos sociales que habitan tales 4reas, como por ejemplo, in

flaci6n, vivienda, salud, educaci6n, el desempleo, etc. 
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Habría que utilizar los recursos naturales de una forma 

óptima, de manera que el mismo tiempo ·de que se est~n a.provechando 

al máximo, ofrezcan beneficios económicos y sociales a determinada 

.región. O sea, que los niveles mínimos de bienestar se cubran, pr~ 

curando en el mediano plaz~ alcanzar mejores condiciones de vida 

que puedan reflejar el desarrollo de tal regi6n, como lo es en es

te trábajo el Estado de Campeche, como parte de la macrorregi6n y~tt 
cateca; lugar donde prevalece un bajo nivel de vida, donde aan si

guen haciendo falta grandes inversiones en obras de carácter pro

ductivo y también de tndole cultural. 

Dentro del desarrollo económico se contempla necc~aria

mente el tema de las regiones econ~micas. "Un área geogr4fica 

identificable, caracterizada por una estructura particular de sus 

actividades econ~•icas, con referencia a un conjunto de condiciones 

asociadas físicas y/o biológicas y/o sociales que representan un a! 

to grado de homogeneidad y que mantiene un cierto tipo de reclama

ciones internas y con el exterior."* Es la definici6n de Angel Ba

ssols. 

NOTA: * !lay otros autores que le llaman región ge6econ6mica y, 
desde el punto de vista económico, esta divisi6n de un 
pats es mfts importante que lá división polftica, ya que 
relaciona las condiciones geogrftficas con sus posibili
dades de explotaci6n econ6mica, 
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La existencia de regiones económicas en el país obedece 

a la distinta interacci6n entre las comunidades y su medio físico, 

que se sintetiza en un modo de producci6n predominante; por ello, 

las regiones evidencian el grado de desarrollo de ese modo de pro

ducción asociado a las diferentes condiciones naturales de las za-

nas de México. 

En países como el nuestro, es más frecuente que una re

gi6n económica coincida con una región natural, dado lo decisivo 

de ésta en su conformación. 

11A pesar de que es t:~abajo desempeftado en las comunida

des el que caracteriza el nivel de evoluci6n de una zona, en con

junto, las regiones.de M~xico se inscriben en el contexto más am

plio del subdesarrollo, que hist~ricamente las ha llevado a explo· 

tar los recursos de fácil aprovechamiento econ6mico~ ahondando en 

sus desigualdades."~/ 

Estas di~crcncias regionales son resultado directo de la 

concentración de la industria en unas cuantas ciudades, del aisla-

miento de las áreas rurales, de la dispersidn de la población en 

el campo, del colonialismo intern~, de los obst~culos naturales y 

de los distintos niveles de vida que se han generado, 

Enunciar el desequilibrio regional puede parecer una ve~ 

dad de perogrull9, sin embarg~, la afirmaci~n debe apoyarse en el 
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Estas a su vez contienen un n~ero mayor de mesorregiones* 

que traspasan los límites estatales. El total de ~stas, segGn Ba· 

ssols, son 108. 

Campeche, Yucat~n ~ Quintana Roo son los Estados que inte 

gran la macrorregión econ6mica de Yucatán, o sea, la VIII. A su 

vez, dicha regi~n está conformada por regiones mCdias, por Estados 

y Municipios, que consta de nueve divisiones y son: Suroeste de 

Campeche-Carmen; Campeche; Campeche Henequcnero; Los Chenes,Yucat~n; 

Regi6n Henequenera·MErida; Valladolid;Tiz.lmfn.Quintana Roo; Chetu

mal; Noroeste de Quintana Roo·Cozumel. 

Otra clasificaci6n muy utilizada es la de las cuencas h! 

dro16gicas elaborada por NAFINSA, y que desde el punto de vista de 

B~ssols,. es poco adecuada, pues lo que caracteriza a un espacio e~ 

mo rcgi~n es su afinidad productiva y no física, como ya sefialamos. 

Siguiendo la.primera clasificaci~n, es importante menci~ 

nar cuatro fenómenos relacionados con el desarrollo de las regiones 

mencionadas y que conforman el panorama actual del desequilibrio r~ 

gional .. 

NOTA' * Mcsorregiones~ 
regiones. 

Regiones que est4n en medio de otras 
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J) La mayor concentración poblacional del país se cncue~ 

tra en la faja central, mientras que el resto se disemina en algu

nos valles y zonas productoras del Oriente, el Norte, ciertas co

marcas del Sur y el Yucatán henequPro, que son puntos donde se lo

calizan las grandes ciudades. 

II) La poblaci~n rural es aún de magnitud considerable, 

pues el 40% de la poblaci6n económicamente activa de México se de

dica a las actividades primarias. Y parad~jicamentc, las grandes 

zonas de agricultura de temporal se encuentran en el centro del 

pa1s. Aunque la agricultura de riego m4s avanzada est~ en el No

roeste, al Norte y parte del Noreste y Centro. 

111) La Industria mexicana se encuentra en pocas áreas y 

pocas ciudades, sobre todo en el Centro-Este, el Norte y el Cen

tro-Occidente, mientras Yucat~n y el Sur desconocen prácticamente 

la industria moderna, aunque el propio crecimiento ccon6mico ~sté 

propiciando la desconcentraci6n industrial, es un proceso lento y 

en pcquefia escala. 

IV) Las vías de comunicación siguen la traza dictada por 

la relacidn entre los centros mineros y.las ciudades grandes, por 

10 que se concentran en el centro del pa~s y con algunas poblacio

nes del Norte. Mientras tanto, el Sur sigue mal comunicado al 

igual que Baja California y las Sierras Madres, lo que ocasiona d~ 
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uso de indicadores adecuados y significativos que lo confirmen. I~ 

fortunadamente, los sistemas de informaci6n de México obstaculizan 

esta labor. 

Angel Bassols, entre otros autores, elaboró una clasifi

caci6n con los elementos disponibles de los criterios e indicado

res relevantes para el estudio regional de México.!/ Dicha clasif! 

caci6n se refiere a factores naturales y sociales de los que se pu~ 

de resuair lo siguiente: Coincidiendo con las unidades geom6rfi

cas, existen en nuestro pals ocho grandes re¡iones econ6micas, es

tructuradas a partir de su afinidad productiva, que les confiere 

una iaportancia diferente. Dichas regiones son: Noroeste, Norte, 

Noreste, Centro-Occidente, Centro-Este, Sur, Golfo y Península de 

Yucatln. (Ver cuadro a continuaci6n). 

LAS GRANDES REGIONES GEOECONOMICASDE MEXICO 

Grandes Regiones Sup::~cie 

I Noroeste 394¡107 20.01 
lI M>rte 617 ,802 31.32 

III Noreste 139,064 7 .os 
IV Centro-Occidente 196,860 9.98 
V Centro -Este 73,576 3. 73 

Vl SUr 260,376 13.20 
VII Golfo 162,341 8.23 

VIII YucatAn 127 ,821 6.48 
Total de la Repliblica Mexicana: 1'972,547 100.00 

FUENTE: Bassols, A. , "Geografla Econ6mica de México"; Editorial 
1981 Trillas; México, D.F. Pag.364 
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ficiencias en el abasto de alimentos. materias primas y en la dota 

"ci6n de servicios generales. 

Lo expuesto anteriormente evidencia la riccesidad de est~ 

diar seriamente las regiones del país para proponer y promover el~ 

sificacioncs que permitan avanzar en el análisis y sobre todo, en 

la planeaci6n del desarrollo como medio para suavizar la desigual

dad regional en el marco de la integraci6n económica nacional. 

En este sentido, el Gobierno del Lic. José L6pez Porti

llo se preocupa y dentro del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, 

contempla la planeaci6n regional. Anteriormente, la planeación 

consistió en establecer programas dirigidos,a fen6menos específi

cos que soslayaban el carácter integral de la planeación~como 

ejemplos tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el Progr~ 

ma de Desarrollo de Zonas Fronterizas, el Programa de Apoyo a Gr~ 

pos Marginados, el Programa de Desarrollo Rural, etc.~/ 

Aunque algunos de ellos subsisten o han cambiado de si-

glas solamente, pero al igual que en el sexenio anterior, en el 

presente, se continOa con el objetivo de la planeaci6n nacional en 

el que incluye la política regional y la estatal.* 

NOTA: * Existen zonas prioritarias para la política estatal, que en 
el caso del Plan Nacional de Desarrollo son: la Frontera No~ 
te, el Mar de Cortés,el sureste y la zona metropolitana. 
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La politica regional tiene como objetivos b5sicos en el 

Plan Nacional de Desarrollo, los siguientes punto$: el desarrollo 

estatal integral, el fortalecimiento municipal y la desconccntra

ci6n de la activiaad económica. 

"Las vía$ para lograr estos fines son:_ propiciar una m~ 

yor vinculaci6n entre lo urbano y lo rural, crear un sistema naci~ 

nal de planeaci6n; fortalecer los COPLADES;* e integrar al munici

pio como elemento din:imico de la plancaci6n. "~../ 

Todas las acciones tendientes a la supcraci6n 1·cgional y 

estatal, son coordinados por el Convenio Unido de Desarrollo, ins

trumento jur~dico administrativo y financiero de la plancaci6n es

tatal, que da el gobierno federal el control sobre los planes re-· 

gionales. A través del Convenio se transfieren Jos recursos necc-

sarios, tanto humanos como financieros, a diversos programas. Deu 

tro de las transformaciones que prevce la planeaci6n regional, es

tfi el desarrollo de nuevos centros industriales, que contarán con 

el apoyo de instituciones de fomento, según el P.N.D. 

Los objetivos de ln plancación regional expuestos arriba., 

se han venido cubriendo con insuficiencia de recursos, lo cual pr~ 

NOTA: • COPLADES: Comités para la Plancación del Desarrollo. 
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vaca que ninguno de ellos se halla cumplido en su totalidad. As! 

tenemos que en términos reales disminuye el, apoyo financiero a los 

programas regionales y estatales, pero se insiste en enunciar los 

objetivos planteados al inicio de la presente administr3ción. 

Otra manifestación de la inadecuada asignaci6n de rccu~ 

sos financieros al desarrollo regional, es la inequidad en la pa~ 

ticipación que tienen los distintos ,Estados y ~unicipios sobre los 

fondos totales, como lo es Campeche y Carmen. Puede observarse 

que el Distrito Federal sigue absorbiendo la mayor parte de tales 

recursos mientras que los ot!os Estados no disponen de porcentajes 

de participaci6n suficientes para revertir la tendencia que los 

atrapa. 

En nuestra opini6n, el desarrollo regional de M~xico se 

enfrenta a obstáculos mas allá de la planeaci6n, que tienen solu

ci6n a largo plazo con la firmeza de las acciones estatales que 

combatan los vicios de.la política y ~a economía, así como de pri 

vilcgios derivados del centralismo. Sin abandonar lo expuesto, es 

innegable que una mejoría en la situaci6n financiera del país peL 

mitirá disponer de mayores recursos ccon6micos para un proyecto 

de desarrollo integral de'M~xico m5s veridico y confiable. 

Existen varias teorías que tratan el problema de 

los desarrollos regionales, n continuación hablaremos s6lo de las 
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que a nuestro juicio son las principales, Aunque habremos de sefi~ 

lar que no utilizaremos ninguna de dichas teorías en el presente 

trabajo, al procurar ser lo mls objetivos posible, porque as! ju~ 

gamos que era lo conveniente. 

1.2 PRINCIPALES TEORIAS DE DESARROLLOS REGIONALES 

TEORIA DE LA BASE EXPORTACION 

Supone como requisito para iniciar el desarrollo, 

la existencia de recursos naturales con ventajas comparativas. 56-

Io asl se explica la capacidad o posibilidad de exportacjón. Cua~ 

do ~sta es posible, arranca un ciclo que incide en las diversas V! 

riables econ6micas apoylndose una en otra, de forma automática. Su 

razonamiento es, en general que la exportación de recursos natura

les de una re¡i~n causar4 el allllento, en sus exportaciones y habr~ 

un superávit por exportaciones. El efecto será un aumento en la 

propensi6n a importar al igual que algo de presi6n inflacionaria. 

El efecto inflacionario aument~r~ los salarios de manera que los 

migrantes ser4n atrafdos. Las importaciones crecientes estimula· 

r4n nuevas actividades que normalmente estar4n en el campo de la 

sustituci6n de importaciones. 

Los principios de esta teor~a se caracterizan por 

el manejo mecanicista que se hace de las variables econ~micas. 
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La teoría de la base Exportación no explica satis· 

factoriamentc cJ origen y proceso del d~sarrollo regional y menos 

aQn en términos de equilibrio, es útil en tanto que impulsa a re· 

flexionar sobre las causas por las cuales los mecanismos en que se 

sustenta no operan tal como lo plantea, ni siquiera en aquellos e~ 

sos en que existen recursos nat.urules susceptibles de ser explota· 

dos. 

TEDRIA DE LAS ETAPAS 

Esta. 'teoría proviene de una concepción macroec:on6mi 

ca. ya que explica el desarrollo regional cuando se presentan ca

racter!sticas semejantes a las que privan en las economías nacían~ 

les de los pa!scs desarrollados, donde la participación de los se~ 

tares sccundar~o y terciario son dominantes. Se basa en la expc· 

·riencia de que al incrementarse el ingreso, la demanda de bicnc~ 

prJmarios baja. Al mismo tiempo, nuevas demandas estún ap~rccicn

do, especialmente de productos que proceden de los sectores secun-

darios y terciarios. La teoría sigue muy de cerca 135 línc11s cst~ 

blecidas por Rostow y propone la tesis de que una economía regio

nal pasa por una secuencia de etapas, las cuales son: 1) Una eco

nomía de subsistencia con muy poco, si es que existe, de coflercio 

exterior; 2) Un cierto grado de especinlizaci6n en un número de 

mercnncíns primarias en base a las posibilidade5 de exportación, 

prob~bl.emcntc acompafiado y apoyado por mejoras en el sistema de 
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de transportes;• 3) Un desplazamiento a actividades secundarias del 

tipo de procesamiento apoyadas por la creación de mercancías exteL 

nas; 4) Un desplazamiento a actividades secundarias más sofistic~ 

das; y 5) La introducción de servicios altamente especializados. 

lioy un mérito indiscutible al participar en una 1~ 

cha coman por darle un lugar y forma dentro del pensamiento econª

mico moderno a la Teoría del Desarrollo Regional, aunque sus pla!!. 

tcarnicntos no van de acuerdo al caso de ~léxico. 

TEORIA DE LA CAUSACION CIRCULAR ACUMULATIVA 

Su principal exponente y creador es Gudnar Myrdal 

en 1955. Es por estos afias cuando mayor fuerza tiene el cuestion~ 

miento a la Tcorta del Crecimiento Equilibrado, cuya naturaleza 

apologista del capitalismo <lfi bases para crear el concepto del 

círculo vicioso de la pobreza, cuerpo de ideas justificadoras de 

las relacione~ d~ dominaci6n y explotación. 

El pensamiento crítico de Myrdal lo lleva, por tanto, no 

sólo a cuestionar la validez de la Teoría del Crecimiento Equili

brado, sino de la misma Teoría Económica General del Capitalismo. 

Sin ser Marxista, lo co11dici6n de hombre libre.que cnracteriza a 

Myrdal, le permite alejarse de las corrientes tradicionales del 

pensamiento económico. Por eso su oposición al crecimiento cquil~ 
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brado y a la idea implícita de la regulaci6n automática de la ec~ 

nomla, que se ilustra en la hipótesis principal de ~u estudio: 

".,.que normalmente el proceso social es acumulativo debido a la 

causaci6n circular. 111/ Se desprende pues, que al movimiento de 

una variable en un sentido, no se opone otro en sentido contrario 

que produzca un nuevo equilibrio. Esta idea central lleva también 

a deducir la consideración de la ineficaci,a de las fuerzas espon· 

tlneas del mercado y por tanto de la necesidad de la participación 

del Estado en la economía. 

Si la causaci6n es circular, una causa vendr4 de 

otra y al mismo tiempo generar~ un efecto y as! hasta cerrar un 

clrculo. Puesto que es acumulativa se da la causación circular 

en el sentido del primer cambio. Los cambios se derivan de dos t! 

pos de efectos opuestos: retardadores e impulsores. 

El origen y desarrollo de la causuci6n circular y 

acumulativ~, tal como se planteó anteriormente, Myrdal la atribuye 

a una organizaci~n econ~mica caracterizada por el Crecimiento es

pont~neo. Es ~ste, quien impone el modo de crecimiento es el li~ 

bre juego de las fuerzas del mercado, mismo que se sustenta en int!:_ 

reses particulares. Su esencia individualista niega<las perspec

tivas de un crecimiento arm6nico, puesto que no actúa con un sent! 

do social y ni siquiera coittempla que los resultados de cmpobrcc!_ 

miento que se producen en las zonas deprimidas, tienden a revertí~ 
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se al desarrollo general. Así la dinámica del desarrollo espon

táneo perpetúa y agudiza las desigualdades regionales. 

Es ta Teoria de la Causaci6n Circular Acumulativa, 

un cuerpo de ideas que identifican los principios básicos de la 

Teoría de Desarrollo Rccional desequilibrado. Define su esencia: 

cómo se origina y transmite el desarrollo entre las regiones, el 

sentido de los efectos y los mecanismos necesarios correctores que 

sólo el Estado puede discnar y aplicar. El sistematizar la ubic~ 

ci6n y el tipo de actividad econ6mica que debe promover, asl como 

su ubicaci6n mas que esencia de la Teoría del Desarrollo Regional, 

es materia de la instrumentaci6n. 

TEORIA DE LOS POLOS DE DESARROLLO 

En Ja década de los cincuenta, cuando el pcnsamicn 

to ccon6mico occidental está iniciando la bQsqueda de salida a la 

sobrcvivcncia del capitalismo creando las teorías del desarrollo, 

las de enfoque regional se perfilan con la teoría de los polos de 

desarrollo. Existe consenso entre los estudiosos del desarrollo, 

que esta tc:orfa se formuló principalmente por Francois Perroux. 

La idea principal con respecto a esta teoría es, la dominaci~.n CE_ 

mo 6nico vehículo para lograr el desarrollo. 
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Esta idea en la búsqueda de una ••explicación cohe· 

rente sobre la foraa en que el proceso moderno de desarrcllo se 

apart.a del concept.o estacionario sobre el creci•iento equi 1 ibrado ... 

sostiene. que la •ayorla de las actividades innovadoras se desarr~ 

llan en las mis grandes unidades econó•icas. que pueden do•inar el 

aedio que los rodea.º Asimismo ... las relaciones interindustriales 

y la teoria de la interdependcncia!recíproca desempeñan una i•por

tante función en la teor[a de los Polos de Desarrollo. Puede con-

siderarse en esta teorta. conjuntamente con la teoria de Schumpeter 

segOn la cual el desarrollo es generado por las olas inn9vadoras. 

constituye ta pied"ra angular de la teorfa de Perroux •.. "ª-./ 

Para Perroux, en una rcgi6n se inicia un ciclo de 

expansi6n con la incorporaci6n de una planta industrial con alta 

tasa de crecimiento y suficiente tamafio. que provocan la pérdida 

de su estabilidad, Tal planta es denominada industria motriz.* 

Se caractciizan por realizar una innovación exp~nsiva, es decir, 

porque se suscitan otras innovaciones y porque su producto cxper! 

menta un Crecimiento superior al conjunto de la economía y se ap~ 

ya en un desarrollo sostenido del campo cientlfico y tecnol6gico. 

~ 

J.a industria motriz. genera en la región efectos P.!!. 

NOTA: * Tal caso es en M~xico, por ejemplo, Petr61eos Mexicanos. 
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sitivos y negativos. Positivos, se caracterizan por el aumento de 

indicadÜres de bienestar y/o de producción se se suponen universa! 

mente aceptados y que se concentran en la región. Las filtracio

nes son los efectos que repercuten en otras regiones. Si los efe_s 

tos positivos permanecen en la región y no est~n sujetos a filtra

ci6n hacia otras regiones, la actividad motriz se transforma en 

Polo de Desarrollo. Si los efectos negativos permanecen y se fil

tran los positivos, entonces se transforma como enclave de la re

gión. De cualquier forma se considera que el resultado neto de los 

efectos positivos y negativos de una nueva activid3d motris son 

siempre positivos. 

La adap~ación de la teoria de los Polos de Desarr~' 

lle a nivel regional, ha resultado del análisis e investigaciones 

de diversos autores. No obstante, en tanto se siguen sustentando 

en las ideas esenciales de Perroux, su comportamien~o se mantiene. 

El más destacado de los enriquecedores de la teoría de Pcrroux, es 

el también economista francés Boudcville. Su gran contribuci6n 

es haberle dado dimensión geográfica a la concepción original de 

espacio funcional. 

La aplicación del concepto y la Teoria de los Polos 

de Desarrollo en un contexto geográfico-regional espcc~fico se d~ 

be sobre todo a que Boudcvillc, en oposici6n al concepto abstracto 
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de Pcrroux, puso de relieve el car5ctcr regional del espacio ~co-

nómico. 

Sin Jugar a dudas, la Teoría que más se acerca 

(con ciertas variantes) en materia de desarrollo regionnl durante 

el proceso de crecimiento en ~léxico es, la Teoria de los Polos de 

Desarrollo. 

1.3 DESIGUALDADES REGIONALES EN MEXICO 

Independientemente del anfilisis y las explicaciones so

bre una u otra de las distintas expresiones de la desigualdad en 

M~xico, es indispensable de entrada meditar sobre los factores 

hist6ricos e institucionales que, por su carácter general y su laL 

ga duración, contribuyen a explicar la desigualdad en su conjunto. 

Destacan principalmente: 

Las relaciones sociales y culturales que se des:1rro-

llan en México a partir de la Conquista y la forr:a 

que 6sta adopt6, 

El carficter tardto y dependiente de la incorporaci6n 

de M6xicu al capitalismo mundial. 

La también tardía, desigual y aún no terminada inte

~r~ci6n fisica y cultural del país. 
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La organizaci6n y forma de funcionamiento de los se~ 

vicios, programas e inStituciones que propician el 

bienestar social. 

Las formas de organi zaci6n de los trabaj adore_s .'l./ 

En términos generales, la actividad económica tendi6 a 

concentrarse regionalmente entre 1900 y 1970, y a desconcentrarse 

desde 1970 hasta nuestros dfas, 

Las regiones del Sur y Sureste decrecieron en impo1·ta!!. 

cia co~o contribuidoras a la producci6n nacional durante las pr! 

meras siete décadas del siglo, para revertir tal tendencia en el 

decenio pasado, a consecuencia del desarrollo petrolero experi

mentado por el pais a partir de 1977. 

Hay una disminuci6n de lo desequilibrios interTegiona

les, aunque no muy significativa en nameros absolutos. Y es que 

las desigualdades socioecon6micas, iniciando por las gTandes di

ferencias en la geogTaf~a de las macToriegiones ha sido una cons

tante a lo laTgo de la historia del desarrollo econ6mico de nues· 

tro país. De aquf lo necesidad de integrar m4s y mejor a todos 

los Estados de la Federación, con miras de fortalecer la Naci6n. 

Enrique Herntindez Laos en un estudio que hace respec

to a las desigualdades regionales, de su análisis deduce que 11 A 



lo largo del Siglo XX, el desarrollo regional de México ha ~cgui-

do las características propias de la Teoría de la Causaci6n Acum~ 

Iativa, Teoria de Myrdal enriquecida por 11irschman, en rclaci6n 

con la acentuaci6n de las desigualdades regionales y la polariza

ción del desarrollo entre rcgio~es centrales y dinámicas y regio

nes periféricas o tributarias."!.Q/ 

Y es que precisamente al inicio de la década de los se

tenta es evidente el agotamiento del modelo de acumu1aci6n prcv!t 

leciente, a consecuencia del estrechamiento del mercado interno y 

de ~as dificultades para-abordar la sustitución de importaciones 

de bienes y de capital y otros intermedios de alta tecnología. 

En cuatro conclusiones Hcrn~ndez Laos sintetiza: 

1} Que .al in~cio de la década de los setenta se expre

saba de manera ml1y evidente la polaridad ccntro-pc

rif6rica que caracterizó al ¡>ais por el crecimiento 

industrial vía la sustitución de importaciones, E~ 

t.a polaridad aunque prevalece, es relativamente me· 

nos intensa en los ochenta, lo que hace suponer que 

en realidad se generaron en la dCcada efectos impul 

sores que tendieron a favorecer a algunas entidades 

tributarias; 
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2) Que el desarrollo petrolero a partir de la segunda 

mitad de la década pasada provoc6 alteraciones de 

significación en la estructura de las disparidades 

regionales, favoreciendo a las entidades que se es

pecializaron en la explotación de este recurso (que 

en lo que respecta al Estado de Campeche estaría é~ 

to a cucstionamicnto, scgfin creemos) y en las acti· 

vidades a ellas asociadas; 

3) Que las regiones favorecidas por el desarrollo hi

droc16ctrico han mantenido su posici6n relativa en 

la estructura de las desigualdades intcrregionalcs~ y 

4) Se confirma la tendencia general a la reducción de 

las desigualdades intcrregionales conforme mayor es 

el desarrollo <le las fuerzas productivas de las cnti 

dad es fcdcr'at ivas .!..!/ 

·En pocas palabras, est5 claro que la desigualdad de la 

que al1ora somos parte en nuestro pais, es consecuencia de muchos 

[actores que se remontan desde antes de la Conquista y que se mani 

ficstan en pleno durante el presente siglo. Desigualdad no s6lo 

regional, yn q11e nn l1ay duda <le las diferencias que l1ay en lo ec~ 

n6mica, social y cultural, hesigualdad dentro del país, en cada 
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regi6n, en cada Estado, en cada Municipio. Para que el desarrollo 

econ6mico sea real y efectivo en M~xico, habría que intentar fE· 

rreamente acabar con todo tipo de desigualdades, en el supuesto h~ 

r6ico de que haya buena voluntad. 

Dado que la desigualdad regional a ni~el mundial es muy 

notoria, en el anexo abordamos de breve manera este gran problema. 

1,4 LA PLANEACION REGIONAL 

La planeaci6n regional es un instrWllento que integra lo 

econ6mico con lo polttico y lo social. La planeaci6n debe partir 

de un buen conocimiento de la situaci6n existente y preever su ev~ 

luci6n y efectuar correcciones a la •is•a a traves de la asignaci6n 

de recursos prioritarios en sectores o lugares determinados~ en 

funci6n de decisiones poltticas. Las priaeras experiencias de pla 

ni.ficaci6n• se llevaron a cabo durante la primera guerra mundial 

(economta de guerra)¡ la URSS la inici6 en 1928, a partir de un si~ 

teaa muy rtgido (la planificaci6n centralizada, sin ninguna aporta

ci6n de unidades econ6micas, que posteriol"lllente fue evolucionando 

hacia determinados niveles de descentralizaci6n para la decada de 

NOTA: • En M6xico es planeaci6n, lo que para los paises m4s avan
zados como los socialistas, es la planificaci6n. 
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los cincuenta. hasta alcanzar en la actualidad mejores y más am-

plios resultados en la medida que se van perfeccionando las plan! 

ficaciones sobre todo, en los países con mayor grado de desarrollo. 

Como se ha scfialado en diversos ámbitos y desde hace muchos anos, 

''El problema fundamental al que se enfrenta el mundo de hoy es la 

r6pida creciente presión de la población sobre los recursos físicos, 

particularmente sobre los recursos de la tierra. 11 .!.~/ Para ello el 

gobierno como planificador económico deberá creceT en la misma ffi.f!_ 

didn en que los dirigentes del país aceptan su responsabilidad de 

promover el desarrollo económico, inclinándose por la utilización 

más eficiente de los recursos, de un modo consistente con los ob-

jetivos nacionales, 

En resumen, se busca con la planeaci6n la racionalizaci6n 

econ6mjca de todo tipo de recursos en bien de los habitantes de 

una determinada región, Se planifica con miras a llegar al desa

rrollo ccon6mico y con ello al bienestar social, ~sto se consigue 

cuando se cubren las necesidades mínimas y se alcanza un nivel de 

vida aceptable en un país o en una rcgi6n. 

1. S LA PLANEACION EN EL E'STADO DE CAMPECHE 

La planeación tiene como punto de partida el ·cono

Cimiento preciso de la realidad para plantear bien los problemas 



25. 

' existentes con objetividad técnjca y política. Con este rcqui~ito 

se pueden elaborar y poner en práctica programas de acción rcalis· 

tas, susceptibles de traducirse en un trabajo disciplina~o, or<lcna

do y cfíci~nte. Sólo así obtendremos al máximo rendimientos de nuc~ 

tras recursos en la dirección indicada por nuestras prioridades. La 

tarea principal es asegurar el desarrollo de los sectores r de las 

regiones mediante el uso eficiente de lo~ recursos J1l1manos, flsicos 

y financiero~ .. 

Antecedente~ ccon6micos <le la plancaci6n en el Est! 

do de Campeche: 

El crecimiento de Campeche durante los primeros afias 

de este siglo, depcndid de la actividad económica espontánea que se 

orientaba a ln cxportnción primaria, porque requería baja inversión 

rclutiva y proporcionaba amplios m5rgencs de ganancia. Con el r~ 

so del tiempo, tal crccihicnto se mostr6 débil e incquitativo. 

En el caso <le la producción chiclcra, que fue una i~ 

portante captadora de divisas, bastó con la aparici6n de un buen 

sustituto sintético de la resina para la caída de la cantidad dcma~ 

dada jntcrnacionalmcntc ocasionaría una seria reducci6n de la acti-

vidad cc<,11Gmica 10cal. Fue un crecimiento desorganizado que propi-

ci6 desequilibrios sociales y regionales. 
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Los principales rasgos de la economía actual de C~fil 

peche se consolidaron entre 1950 y 1960. La pesca se convirti6 en 

la actividad económica básjca con un desarrollo acelerado y soste

nido. La miel, el chicle y la madera eran las actividades más si&, 

nificativas; después de la ~esca. Al mismo tiempo, el aumento de

mográfico asociado con la oferta de empleo insatisfecha impulsaron, 

dentro del Estado, el movimiento migratorio hacia las costas, lo que 

aument6 la importancia relativa de la pesca. Finalmerite, en el cu~ 

so de los afias sesenta, se perfila la moderna forma de vinculaci6n 

entre Campeche y el resto del país, ya que la red de comunicaciones 

se termina de construir y simultáneamente se incrementa el apoyo in~ 

titucional y Federal. 

~ 
Se encontr6 que cxistra concentraci6n de la riqueza 

junto con insuficiente modernizaci6n de la estructura agricola. Al 

mismo tiempo se observaba que el conjunto de la econom!a campechana 

tendfa a depender de la actividad pesquera y otras actividades pri

marias, mientras que exist!an deficiencias para satisfacer la de

manda local de granos básicos. 

Los desequilibrios heredados persistieron en la dé

cada de los setentas. En el segundo lustro fue el pctr~leo, junto 

n la pesca, la actividad que may~rcs efectos produjo en la vida ca~ 

pech3na. Para 1985, cerca de dos tercios de la producci6n petrole

ra nacional se obtiene en las costas estatales, pero Campeche no ha 
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podido hacer del pctr6leo, un factor para corregir las tendencias 

de desajuste é inadecuaci6n que presenta su economía. 

Al comenzar la década actual, las consecuencias ne· 

gativas de la extracción petrolera sobresalen nítidamente. La 

excesiva demanda de bienes y servicios, ha desarticulado en buena 

medida las funciones del sistema económico campechano. Se impone 

la urgencia de proceder a la correcci6n de estas tendencias ncgat~ 

vas. Dada la escasez de recursos financieros, es importante cm~ 

prender estas correcciones mediante tJna apropiada coordinación que 

parte del hecho de que se están usando recursos no renovables so· 

brc los que también Campeche tiene derechos. 

Antecedentes organizativos de la Planeaci6n en el 

Estado de Campeche: 

A pesar de que la existencia de desequilibrio par~ 

cia requerir acciones sistemáticas encaminadas a reducir la dcso~ 

ganizaci6n y a buscar alternativas para diversificar el uso de los 

rec~rsos disponibles. fue s61o hasta Jos primeros afias setenta que 

se comenzó a buscar una forma de participación política y económi

ca que permitiera incidir sobre la dirección del crecimiento y so

bre la distribución de sus frutos de tal manera que se convirtiera 

en un desarrollo real. 
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A nivel nacional, el Programa de Inversiones par~ el 

Desarrollo Rural {PIDER}, en 1973. fue el primer esfuerzo sistcmát~ 

co para reso~vcr los problemas derivados de la improvisaci6n y de 

la falta <le coor<linacion intcrinstitucional. En la práctica, la C! 

pacidad del PIOER para ordenar y sistematizar el gasto pablico re

sultd muy limitada,' porque era un programa complementarlo del gasto 

en las zonas especificas y su actuaci6n estaba fuertemente condici~ 

nada. 

En 1974 fue creado el Comité Promotor del Desarrollo 

Socioecon6mico del Estado de Campeche (COPRODECAM) que buscaba es

pecificamente racionalizar los gastos y sistematizar los diversos 

esfuerzos políticos, económicos y sociales. El Comité de Planea

ci6n para el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM) sust!_ 

tuy6 el COPRODECAM en 1981. La idea central del nuevo Comit6 era 

establecer un proceso integral de planeación estatal capas de con

soJ idar y ampliar los mecanismos de coordinación entre los planes 

<le desarrollo estatal, regional, sectoriales y nacionales. 

11 En la actualidad se creó el Sistema Estatal de· Pl!!, 

neaci6n Dcmocrárica, que es el conjunto de relaciones que estable

cen las dependencias y entidades del sector pabtico estatal, enrre 

si y con las organizaciones de los sectores social y privado y las 

autoridades federales municipales a través de mecanismos permanen

tes de participación activa para el plantcamiendo de demandas. far 
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mulaci6n de propuestas, convenios y ejecución de accicncs, de coman 

acuerdo, dentro del proceso de Plancación para el Desarrolla.".!.~/ 

Bn pocas palabras, la Planeaci6n democrática expresa 

un propósito esencial: transformar la Nación y armonizar los disti~ 

tos intereses existentes en una sociedad compleja. 

l.~. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA 

DE DESARROLLO DE LA REGION SURESTE: 

El Estado de Campeche se encuentra inmerso en la pr~ 

blemitica nacional y regional. Sus problemas son a la vez los de 

la Nación y en el nivel regional, los del Sureste. En la actuali· 

dad, el pais enfrenta la crisis m&s fuerte de la historia del Méx! 

co moderno, manifestada en limitaciones internas y externas que ca~ 

llevan grandes desaf!os y restricciones para la Nación. 

Para la solución sistemática de los problemas del 

prC$Cntc y el reto del futuro de construir un M~xico s61ido, se e~ 

tahleci6 en 1983, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuyo ante

cesor fuera el Plan Global de Desarrollo (PGD), si~ndo sus prop6s! 

tos: 

I) Conservar y fortalecer las Instituciones Democr! 

ticaS¡ 
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II) Vencer la crisis; 

111) Recuperar la capacidad de crecimiento, y 

IV) Iniciar los cambios cualitativos que requiere el 

pa!s en sus estructuras econ6micas, políticas y 

sociales. 

Para llevar a efecto dicho Plan, se establecieron dos 

líneas estratégicas: La primera es la reordcnaci6n econ6mica que 

se implc~cnta a trav6s de; 

I) Abatir la inflaci6n y la inestabilidad cambia

ria ¡ 

·JI) Proteger el empleo, la planta productiva y el 

consumo b§sico, y 

III) Recuperar la capacidad de crecimiento sobre di

ferentes bases. 

La segunda, la más importante en cuanto que liga el 

presente con el futuro, es la del cambio estructural, y plantea: 

a) Enfatizar los aspectos sociales y redistributi

vos del crecimiento; 

b) Reorientar y modernizar el aparato productivo y 
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distributivo; 

e) Descentralizar en el territorio las actividades 

productivas y el bienestar social¡ 

d) Adecuar las modalidades de financiamiento a las 

prioridades del desarrollo. 

e) Preservar, movilizar y proyectur el potencial 

del desarrollo nacional y 

f) Fortalecer la rectoría del Estado, impulsar el 

sector social y estimular el privado. 

La regi6n del Sureste es prioritaria en el conjunto 

de los prop6sitos del Plan NacioTial de Desarrollo, por los recursos 

naturales que aporta para la resoluci6n de los grandes problemas 

nacionales. Sin embargo, la Regi6n se caracteriza por tener en el 

presente fuertes rezagos sociales, insuficiente diversificación de 

la ·cconomia, deterioro de los recursos naturales y ecológicos, asf 

como una insuficiente integración intra é ínter regional. Con mi~ 

ra~ a resolver los intereses de la Naci6n, se creó el Programa de 

Desarrollo de la Región Sureste, 

El Programa pretende principalmente, transformar el 

desarrollo de la Región con el objeto de lograr un crecimiento ce~ 

n6mico equilibrado que siente las bases de un avance social amplio 

y sostenido. Propone: 
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1) Elevar la calidad de vida de la poblaci6n; 

2) !~pulsar el desarrollo rural integral¡ 

3) Diversificar e integrar el aparato productivo; 

4) Definir la vocación del territorio para el ade

cuado aprovechamiento de los recursos naturales 

y el ordenamiento rural y urbano; 

5) Reforzar y ampliar el sistema de enlaces y comu

nicaciones¡ y 

6) Vincular el desarrollo cient!fico y tecnol6gico 

a las condiciones y prioridades regionales. 

En cuanto a la relación que se tiene con Petr61cos 

MexicanÓs, en 1985 se Creó la Comisi6n para el Desarrollo de las Z~ 

nas Petroleras del Estado, cuyos objetivos primordiales son el bu~ 

car beneficios para Campeche y PEMEX, así como atenuar tOs impactos 

negativos que apareja la explotaci6n petrolera. 

La coordinación y colaboraci6n con PEMEX abarca tres 

tipos de politicas: de desarrollo, de protecci6n ecol6gica y de 

normas de indemnización. Lo que se busca es, el equilibrio entre 

las actividades petroleras en la entidad y los sectores econ6mic0s 

que no dependen directamente del petr~leo. Se estudian y resuelven 

en forma concertada las acciones que deben tomarse para prevenir y 
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corregir daños al medio ambiente de las áreas de opcraci6n petral~ 

ra. 

En respuesta a las demandas por parte del gobierno 

de Campeche, PEMEX hace esfuerzos para contribu.ír al desarrollo CC2, 

n6mico y social de las regiones donde opera, sobre todo en la re

gión campechana cuyo petróleo y gas nos beneficia a todos los me-

xi canos, y ésto se ha visto rcflej ado en importantes avances en m~ 

teria de desarrollo regional. Se han cunsolidado e intensificado 

los trabajos de construcción, de infraestructura social y producti 

va, se concluyen la elaboraci6n de diversos planes y programas ur

banos y de desarrollo, se ha tenido una participación intensa y coll· 

tinua dentro de las comisiones para el Desarrollo de las Zonas Pe

troleras (CODEZPET), y se terminan importantes obras en beneficio 

de las poblaciones petroleras, como lo es el caso del Estado de Ca~ 

peche. 

En la actualidad, pura consolidar los esfuerzos re~ 

lizndos por l'filtEX en materia de desarTo11o regional y con motivo 

del cincuentenario aniversario de la Sxpropiaci6n Petrolera, se 

trabaja junto con la Secretaría de Programación y Presupuesto, la 

intcgrnci6n del "Programa de Desarrollo Integral de las Zonas Pe

troleras", mismo que contempla la participaci6n con el Gobierno F~ 

deral y el Gobierno Estatal y Municipales para la ejócuci6n.de 

obras encausadas al beneficio social y fortalecimiento de la infr~· 
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estructura urbana y productiva en todas las regiones pctrol~ras del 

país, dándoscle prioridnd al Estndo de Campeche, conforme al ~squ~ 

ma del Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática. 

"Para dar seguimiento a los compromisos contraídos 

por PEMEX, se instrumcnt6 y se puso en operaci6n el "Sistema de S.!7_ 

guimicnto, Evalunci6n y Control de Compromisos en CODEZPET". Se 

continúa avanzando en el estudio de las regiones petroleras. no s~ 

lo para conocer el efecto que provocan. sino participando en la 

propuesta de acciones a considerar en los planes de desarrollo es-

tatales; en este sentido destacan los diagn6sticos globales de los 

Estados de Campeche y Veracruz. 11~/ 
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CAPITULO SEGUNDO 

11Si uno conociera lo que tiene, con 
tanta claridad coJID conoce lo que 
le falta." 

Mario Benedetti 

RETROSPECTIVA HISTORICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

El conocimiento de la historia en el Estado de Campeche 

se rclaciOna en sus or~genes con la historia general de la cultura 

Maya y de la Península de Yucatán. Los datos históricos más anti

guos sobre la vida.de los primeros pobladores de esta regi6n, nos 

han sido aportados por las crónicas y relatós de los colonizadores 

y misioneros quienes ademlis de resumir el momento de la C.onquista, 

recopilaron la historia de los antiguos pobladores. 

Existen todavía discusiones sobre la fecha en la que el 

mundo occidental estableció el primer contacto cari los habitantes 

de esta región. 

Es posible q~e el primer contacto del mundo occidental 

con el pueblo maya aceptado y del que se tiene noticia. haya ocu

rrido hacia el afio 1502. 

Según viejos escritos hechos por españoles cÓlonizado

'res, las primeras incursiones de espafioles en playas campechanas 

fueron realizadas por Francisco Hernándcz de Córdova, en 1517, y 

Juan de Grijalva, en 1518. "La expedici6n de Hernllndez de C6rdo

va, de la que era piloto el famoso navegante, Ant~n de Alaminas, 
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(quien sucesivamente vino a AmErica con Colón, Hernández de C6rdo-

va, GTijalva y Cortés), descubrió Ah-Kin-Pech el 22 de marzo de 

1517; es decir, el lugar cuyo nombre castellanizado, daría el suyo 

a la Capital y al Estado de Campeche. El descubridor se alej6 de 

las costas campechanas después de sufrir un revés en la bahía de 

Champot6n, como resultado de una escaramuza con los aborígenes, en 

la cual los espafiolcs se anotaron bajas. 111/ 

"La conquista de Campeche se llcv6 a cabo como parte de 

la de Yucat4n; y, desde ,Champotón, Francisco de Montejo y León, el 

Mozo, condujo a sus tropas de ibéricos y aliados nativos, especia! 

mente de origen mexicano estos Gltimos, por Campeche y Ah Canul 

hasta T'Ho, la actual M6rida, en donde estableció la capital de 1a 

Capitania General de Yucatfin, en 1542; anteriormente había fundado 

la villa cristiana de San Fr
1

ancisco de Campec;::he, sita en el anti

guo poblado de Ah-Kin-Pech, en 1540.".Y 

La sumisi5n de la peníncula scfial6 el principio del col~ 

niaje cspaftol en el territorio de Campeche, incluido en la Capitaw 

nía General de Yucat4n¡ la cual, a su vez, fue puesta bajo la ju

risdicci6n de la Audiencia de la Nueva Espafia. 

Las tierras de Campeche fueron entregadas a los encomenw 

deros,l1 quienes, con el esfuerzo de los ind~genas sujetos a su s~ 
ftorio, se dedicaron a explotar la provincia. 
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Bajo el dominio hispAnico, la vida transcurri6 en medio 

de una tranquilidad no perturbada sino por ligeras vicisitudes po

líticas que, en lo general, no alteraban el orden esta.blecido. 

"La monotonía de la existencia se vi6 interrumpida a fi

nes. del siglo XVI, en el siglo XVII y principios del XVIII, por 

ataques de bandas pirlticas de Campeche. Los ladrones oceánicos, 

atra1dos por la prosperidad y la opulencia del puerto, no vacila

ron en arrojarse sobre el lugar convirtiéndolo en codiciado blanco 

de sus depredaciones ... ~/ 

En el caso de Campeche, el desarrollo de la Colonia est!! 

vo afectado por tres siglos de pirater1a cuyo origen es importante 

conocer para entender el desarrollo socioecon6mico del Estado. Es 

posible que al surgimiento y desarrollo de la pirater1a contribuy~ 

ron motivos nacidos en el seno mismo de los paises europeos, que 

se disputaban el poder del aquel entonces y problemas propios del 

sistema interno de ·1a colonización. Dicho sistema de colonizaci6n 

no era s6lo para el porvenir, sino para la explotaci6n, con lo que 

este elemento fue aliado de la piraterla. 

Dentro de estas caracter1sticas polttico•econ6micas, SUL 

ge a principios del siglo XVI, y como consecuencia de ellas, el 

"contrabando" que hace a un lado las casas de contratac:im.~/ El obj~ 
tivo era llegar a las costas del Nuevo Mundo y debilitar el poder 
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de Espafia en sus propias colonias. 

Una vez establecida la Colonia en la Península de Yucat4n 

por el tiempo de los Montejo sobre los mayas, y fundadas las ciud~ 

des y villas, Campeche fue por su posición de puerto de mar, anico 

de relieve en la región durante aquel tiempo, en el cual atracaban 

los marinos de la flota que hac1a intercambio de cabotaje con Ver~ 

cruz y de pequefta al~ura con Cuba, el punto necesario de salida de 

productos locales y entrada de mercanc1as de la metrópoli hacia el 

centro de la nueva Provincia. 

Por lo tanto, abundaban las bodegas en las que se guardo 

ba toda clase de mercanctas y productos de la regidn, sobre todo 

el palo de tinte, entre otros. Adem§s, vivtan allt, comerciantes 

por quienes podían obtenerse buenos rescates por su libertad. To

dos estos eran factores favorables a las incursiones de los fili-

busteros, adcm4s de que la misma ubicación de Campeche se prestaba 

f4cilmente a los ataques y era muy dificil defenderla. Por otro 

lado, la zona de habitaci6n de los indígenas, se hallaba retirada 

de la poblaci6n, de manera que podia contarse pocas veces con 

ellos para efectos de defensa. 

As1, los piratas buscaron un refugio que les permitiera 

realizar sus expediciones sin exponerse mucho a los.peligros proM 

p~os de las tr3:ves~as largas, y por esta raz6n adem4s de las r.iqu!:_ 
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afio de 1558, en la Villa de San Francisco de Campeche, en la Isla 

y Laguna de Términos cuya accidentada geografía llena de recovecos 

y salidas al mar, les procuraba sitio y escondite seguros, desde 

estos lugares programaban sus invasiones. 

Durante lbs primeros nfios del siglo XVII, Campeche gan6 

importancia como población y sus gobernantes buscaron como mejorar 

sus condiciones defensivas; sin embargo, muchas de las medidas t~ 

madas fracasaron porque influyeron, sobre el éxito de los asaltos, 

aspectos tan diversos como las divisiones pol1ticaºs, la superiori

dad num6rica y los armamentos de los piratas, el descuido de la Vi 
gilancia, etc. En el -siglo XVII tuvieron lugar los m&s graves 

asaltos de los pirata_s a Campeche. 

fin este ~iglo, es cuando se construye hacia 1650 el primer 

astillero, en la plaza del hnrTio de San Román, con lo cual la ciudad 

de Cnmpcche se constituyó en la primera pobl3ci6n de la América E~ 

pafio la que fabricó sus propias embarcaciones, cuyos acaba<los propi_! 

mente de ebanistería eTan realizados en Cuba. En Campeche se con~ 

truyeron gran parte de los buques que acosaban a los piratas euro

peos en las Antillas, canal de Yucatán y aún el Golfo de Mfixico.~/ 

Los últimos afios del siglo XVII y los primeros del siglo 

XVltl, son escencialmente importantes por lo que respecta a dos f~ 
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n6menos relacionados con la pirater!a: 1) La mejor defensa de la 

villa, y Z) La declinaci6n de la piratería. 

En agitadas cuestiones políticas pasó la vida de la Co

lonia absorbiendo toda su atenci6n, los pleitos entre el poder civil 

y los dignatarios eclesi4sticos, los litigios por las encomiendas, 

las rivalidades entre los poderes. etc. 

Hacia finales del siglo XVIII declina la piratería. De· 

salojados los piratas del Golfo, se establecieron en Belice en don

de no pudieron ser expulsados, y en donde sus establecimientos se 

convirtieron en representaciones y factor!as de empresarios ingle

ses, 'protegidos por el gobierno brit4nico. Poco a poco se fue es

fumando el recuerdo de la piraterla y la vida de San Francisco de 

Campeche, se hizo ciudad y las condiciones de vida econ6mica y so

cial de la Colonia conformaron posteriormente su historia. 

Para esta épOca se construyeron varias fortificaciones 

con las que se complet6 el sistema de defensa de la villa. Sin em 
bargo, dicho aparato de defensa nunca fue utilizado en contra de 

los piratas, pues la conclusión de la obra coincidió con el decli~ 

nar de la· piratería. 

Las murallas de Campeche, cabe sefialar, no fueron en su 

época igualadas en ciudad alguna de América y constituyeron un eje~ 
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plo importante de arquitectura militaT. 

Importante es comentar que durante los siglos XVI a XIX 

el eje de la economía en el Estado de Campeche lo constituyó el e~ 

mcrcio. De Europa se traian diversidad de mercancías que se ven

dían a altos costos, toda vez que de aquí se enviaban ciertos pr2,_ 

duetos (como las maderas preciosas y el palo de tinte) escasos 

all:i y que les resultaban muy baratos adquirirlos o apropiárselos, 

en lo que hoy es el Estado de Campeche; esta actividad como es de 

suponerse, provoc6 la piratería. 

En otras palabras, el Estado de Campeche fue material

mente saqueado de sus ricos recursos naturales desde la época de 

la Conquista hasta finÚcs del siglo pasado. 

Esta situaci6n no es Onica, ya que se repite simult4ne~ 

mente en otros muchos lugares de la Nueva España y de América en 

su conjunto, siendo tema de reflexión y análisis para los invest! 

gadorcs de las ciencias social~s. 

Como describimos en renglones anteriores, la vida de Ca~ 

peche se vi6 afectada durante casi tres siglos por la acci6n de 

los piratas y debido a esto hubo pocos cambios significativos en 

su desarrollo, hasta la aprobación de las Leyes de Deslinde y Co

lonización en 1875, 1883 y 1894 respectivamente, Importante es 
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anotar que, a fines ~el siglo XVIII, el primero de octubre de 17"77 

se otorga la \itulaci6n de ciudad a la hasta entonces Villa de Ca~ 

peche, y hacia mediados del siglo XIX, en 1858, se erige el Estado 

de Campeche. 

Por el pronunciamiento del 7 de agosto de 1857, de que 

el pueblo fue informado el 9 del mismo mes, un grupo de liberales, 

acaudillado por el Lic. Pablo Garcta, desconoci6 el Congreso y al 

Gobernador de Yucat4n (estado al que Campeche pertenec1a como di~ 

trito) haciendo del dominio general la ilegalidad habida en la 

elccci~n de_ esos poderes. 

"La Junta Gubernativa del Distrito de Campeche é Isla 

·del Carmen, por bando solemne del 18 de mayo de 1858, declar6 ser 

voluntad de los pueblos que representab~, .según las actas lcvant~ 

das al efecto, erigirse en Estado o Departamento, siguiendo la for 

ma de gobierno de la Naci('jn, )' reconocer al Lic. Pablo Garcla COIOO 

Gobernndor de la nueva estructura política, y como comandante ge· 

heral a Don Pedro de Baranda. Posteriormente fué ratificada la 

fundaci6n del Estado de Campeche, por Decreto del Presidente de la 

Rcpúblka, Lic. Don Benito Juárez, el 29 de abril de 1863.".'U 

Durante el siglo pasado, la vida de Campeche se vi6 afe~ 

tada por tres grandes inundaciones en 1869, 1887 y 1889, respecti 

vamente ;_ asimismo por el brote y la propagación de epidemias como 
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el "cólera morbus". que hizo desaparecer a la cuarta parte de la 

poblaci6n; 3parcci6 1a misma epidc~ia por segunda ocasión para 

1853 y para 1864 causa serios estragos también la epidemia de fi~ 

bre amarilla. Ot.ra de las enfermedades que azotaron a Campeche 

fue la viruela, acaecidas en 1826, 1854, 1891 y la última ya a pri!!. 

cipios ·del prcsc>ntc siglo, ésto en 1916. 

Conviene scfialar que, a fines del siglo XIX y principios 

del XX, varias regiones de Campeche se desarrollaron cconórnicnmc~ 

te gracias a la explotación de las maderas tint6rcas y a la extras 

ci6n.del chicle que se inicia en 1916. 

En general, se observa que durante la segunda mitad del 

siglo XIX hasta las primeras dEcadas del siglo XX, un marcado int~ 

res por incorporar al Estado, en el orden cultural, a la5 pnlpita

cioncs del panorama nacional, a pesar de la situaci6n polítlca que 

prevalecía desde 1876, bajo el régimen poríirista. 

La revolución de 1910 produjo en Campeche cambio5 de fre~ 

te y vicisitudes que la población sufría y tenía que sobrellevar 

para preservar la existencia; toda vez que cualquier cuerpo militar 

(sin importar la fracción a que perteneciese) en la lejana provincia 

pod!a imponer su voluntad a los sectores populares y, en consecuen

cia, al Estado en su totalidad. 
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Ya en la era .,derna. de.1943 a 1949, el Lic. EduardQ 

Lavalle Urltina fue el pri-r Gobernador que ampli6 uo seJCenio en 

el poder estatal de acuerdo a los lineaaientos de la Constituci6n 

del Estado de Canpeche, inspirados en los ideales de la Revoluci6n 

Mexicana, cuyos postulados en la actualidad estln vigentes. 

En los cuarenta el eje econ6nico en el Estado de Ca11peche 

enpieza a ser 1• pesca, actividad que adquiere nayor relevancia en 

las sucesivas dl!cadas hasta ser en la actualidad la principal. Ha

cia finales de los setenta a la inpo.rtantlsina actividad pesquera 

se viene a sunar la tanbii!n inportante actividad petrolera. 

En 1912 podenos afir .. r a todas luces que. la pesca y el 

petr61eo son la base econo1nica en el Estado de Canpeche, ya que direc-. 

ta 6 ·indirectanente el pueblo de Canpeche en su nayorfa se 'está be

neficiando con dichas actividades. 
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''No puede haber Wla sociedad flore
ciente y felü cuando la mayor Pª!. 
te de sus miembros son pobres y de~ 
dichados.' 

.Adam Smith 

EL ESTADO DE CAMPECHE ANTES Y DURANTE EL IMPACTO PETROLERO 

3.1 MARCO FISICO 

3.1.1 MEDIO AMBIENTE FISICO 

El Estado de Campeche se localiza geo1rlficamente en 

la parte occidental de la Península de Yucat6n, al sureste del Te

rritorio Nacional. La ciudad de Campeche, Capital del Estado, se 

encuentra a una distancia de 1,300 Kas. del Distrito Federal, Capi

tal de la Reptlblica ~k:dcana. 

Sus limites son al Norte el Estado de Yucatln, al 

Este Quintana Roo; al Sur la Reptlblica de Guatemala; al Suroeste 

Tabasco y al Oeste el Golfo de MExico. 

~.~ litoral•. poco elevado en Campeche y Champot6n, 

es bajo, arenoso y con_zonas pantanosas en la porcidn sur, en don

de se encuentra la Laguna de T6rminos. Asimismo, su plataforma m!_ 

ritima es rica en recursos pesqueros y petroleros. 

" -~ 



50. 

Por su eztensi6n territorial. 56.114 Ias .• ocupa el 

dfcillO octavo lu1ar entre las entidades federativas del pals. O sea 

el Z. 901 de partic.ipaci6n porcentual sobre el total aacional. • 

Pol[ticaaente el Estado est& dividido en ocho .uni

cipios: Calkin1, c .. peche, Caraen, Cha11pot6n, llecelchac&n, llopel

chfn. PaÍizada y Tenabo. Con un total de 1,163 localidades en to

do el Estado. 

Los pocos escurriaientos de superficies existentes 

en la entidad se sitOan principalaente en la re1l6n suroeste lla

aada de los Rlos y Laaunas¡ entre ellos el llo San Pedro que dese~ 

boca di~ectaaente al Golfo de INxico en el llaite con el Estado de 

Tabasco; el Palizada (brazo del Uxuaacinta)¡ el Candelaria (el a&s 

lar10 y caudaloso); el Chuapan, el M ... ntel y el Chaapot6n; estos 

Gltiaos deseabocan en •a Laauna de Tfratnos. 

El Estado de Campeche pertenece a la provincia fisio 

1rafica de la Penlnsula de Yucatan, que es una aran plataforJaa con~ 

.NOTA: •se1Gn las investigaciones realizadas, heaos podido captar que 
hay un probleaa de lfaites, cuyo orl1en es la separaci6n de 

.caapeche del Estado de Yucatln. Considera110s de 56,1141ias.z 
el dato als veraz. Lo cierto es que, el Estado de Campeche 
cuenta con una superficie aayor de 50,000 l[a.Z y aenor de 
57,000 bs,Z 
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titutda por rocas calcár~as marjnas qu~ emPrgierr::n de las aguas h.!!, 

ce m11chos millone~ de ~no~, siendo su parte norte 12 m~s reciente. 

A esta regi6n se le llama l• Plataforma de Yucatdn y ocupa el sn\ 

del tPrritorio campechan0; la otra gran regl6n se le d~noming lla· 

nura :1 luvial del sureste. Ambas regiones: pr~sentan r icsgcs disti~. 

t.os debido a las ca!'aci'erísticns g,..ol6gicas de las roc::is dtal snb

suelo y a la ~cci6n modeladora d,.. lo~ elPmentos climAticos, princ~ 

palm"ntP poT el agua de lluvia (abundante en estR zo!1a) y las co

rr1Pntes supf'rfici nles y s11bi,.rrlln1?as. 

Camperhe rarPce de sistemac mo~tafiosos; ~u reliPVe 

E'S una planicie con pequenos lomerias y depre.<::iones que forman on

dulacifone~ de PSC~sa i:1ttura, no mayores de 300 metrns. la 
/ e~ca5-a 

inclinaci6n d~l terreno hac;a e1 li~ornl continGa en la pla~af0r

ma contineTital, con profundidad no may0r a 200 metTos y un~ anrhu

ra hasta d~ 200 Km5. Esta ~ona se ~on0cc ~on e~ nombTe de Sonda 

de Campl:!chc. L~s z0nas sur y suroeo;;te ~on las mfis· bajas }' est4n 

formaclas por ~ep6sitos de alu•i6n; ~l reste del Estadn so~ cali-

zas .. 

Sohre~alPn e~ la ~ntidarl doo;; tipos d~ suelos; los 

Rt!nd~inas que prertominan en casi toda su supcrf1 cie c1Jn e~cepci6n 

de 13 regi6n S1JTOPStP de los riQs y lus lagunas ~o~de los o;;uelos 

son de· tipo de lns G1eysoles. Otros ~uelos dP menor impnrt~ncta 



52. 

en la entidad son los Rego~olP.S y los Vertisoles.* 

t.os cl~mas ~rerlominantes en el Estado son los cáli

dos hCimedos con temperatura ;· precipitaci6n media anua! de 26ºC y 

1,280 mm de lluvia, respectivamente. 

"De la superficie total del EstRdo, el 12.9t se de· 

dica a la agricultura, o sea, fiSS.S mil has., el 17.5\ se dedica a 

l~ ganadería, o sea, 8R9.2 mil has., el 56.3\ se dedica a la supe~ 

ficie forestal, o sea, 2,860.7 mil.has. y el 13.~' constituyen zo

nas urbana~, cuerpo~ de aguP o bien lreas ~in uso algun~, o sea 

675.R mil has."i/ 

3.1.2 RECURSOS NATURALES 

El Es.tado de Campech~ de siempre ha sido una regHln 

rica en rr.cuTso~ naturales, dada~ su~ caracter1sticRs flsico-¡eogr! 

fica~. Desde la 6p~ca de lR Colonia se explotaba el palo de tinte, 

el chicle.y la sal (este Ciltimo producto ~uando el Estado de Camp~ 

che pertenecta A Yucatlln, quien gobernAba la pentnauia hasta que, 

NOTA: FoTmariones de varias clases de suelos con caracteristi· 
cas fisicoqutmicas similares, y que en conjunto con.los 
climas, generan vegetacione~ de gran diversidad. 



en 1857 C•mpeche se decl•rara independiente de Yucatán, erigil!ndo

~e cerno uno m4~ de los ~st~dos de la FedeTac5ón.) 

Otrry rer.ur~o nRtural importantP. dec:;de rntonces has

ta nuestros d!as, son la~ maderas prP.cinsas. A pesar del uso irr!!_ 

rional que ~e hizo durante tanto tiempo, en la actu~lidad se goza 

de un con~id~rable potencial al cnntar con selvas aCin vírgenes. 

Las principales maderas precio•as que sP explotaban y explotan s0n 

c•oba, cedro y guayaclln. 

F.l palo de tinte, el chicl,, la sal y las m•deras 

preciosas, se l!'nviaban en enormes galeones a m'ercadoc:; curopPos y 

norteamericRno• donde eran bi .. n pagados, El punto c0merci•l más 

importRRtP de Yucatln lo constitu!a el Puerto dP Campeche; pues 

de ahi le comunicaci6n con Vl'racruz, Cuba }' Espafio. 

E"ta actividad per,.aneci6 durante muchas dl!cadas 

hast~ ca•i mediados· del pr,,.sente siglo, cuando Pl palo de tinte 

prlct icame11te se acab6, el chicle perdi6 iapnrtancia al ser subs -

titufdos por productos siailares, als baratos, gracias a los mo

dernos ad,,.lanto• tecnol6¡:icos d .. nuestro tiempo; 1 a sal aunque h!!_ 

bil!ndola, hay que recordar que la salina le corresponde al Estado 

de Yucat~n al estar dentro de sus ltmites. 

De todos ellos, tas maderas preciosas (chicle, y 
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pal~ de tinte ~n pequefia e~cala) ~s el Onicn re~ur~o n:1tUral de V! 

t~l i~portanci~, empleado en antafio que ~ubsiste y que. nos pu~de 

~er de gran utilid~d d~ ser intclige~temen~c aproyechado, medi~ntP 

prngr~mas ecnl~giros nstuta]es 

EstudJos recientemPnt~ ren}izadns pnr l~ Serretarfa 

de Azrir.ultur~ y RPcurso~ Hicirfiulico~ en la entirlad, inrlic:1n que 

3,354,800 hectáreas ~on ~e s~lvas medianas en su mRyoTía. E5to si& 

ni~ic~ qUP el ~9% rlc la superficie total riel FSt:1dO de c~mp~ch~ 

CUPnta con diver~os tipos de maderas tTopicales producto dA espe

sas sel,ras, de las 'lile rfes'tacan pnr su calidad y cantid:id las mrJd.!!_ 

ras prr.ciosa~. 

Dichas materia5 prima~ fu~ron fundamentales p~ra el 

desarrollo PCon6mic~ (del aquel entonces) inripicntc E~tado de Ca~ 

peche; hoy ante el vertiginoso crecimiento del pueblo campechano 

las maderas preciosas y tropicales pueden contribuír de igual o m~ 

jor forma a los difíciles retos que enfrenta el país. 

3,1.3 RECURSOS NATURALES EN LA ACTUALIDAD 

El principal recurso natural productivo del Estado 

de Campeche lo constituye la pesca, que ocupa el cunrto lugar a n! 

vel nacional por el valor de su producci6n. Es la actividad que 

mayorc.s beneficioS proporciona a la entidad al no contabilizarse 
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dentro del PIB estatal la producción petrolera. 

11 La Sonda de Campeche cuenta con un litoral de 523 

Kms. y una plataforma continental de SI,000 Kms. 2 lo q~e represen

ta el 27\ de los recursos marinos con que cuenta el Golfo de Méxi

co y su potencialidad pesquera promedio se calcula pa~a 1980 entre 

200 y 250 mil toneladas anuales. 11~/ 

Hacia finales de los afias cuarenta, un barco pcsqu~ 

ro japonés descubrió un inmenso banco de camar6n, de ah! el or!gen 

de esta importante actividad que resulta la principal fuente de di 
visas del Estado (sin considerar la actividad petrolera·) al expor

tarse grandes cantidades de camarón esencialmente a los Estados Un! 

dos, 

Aunque la industria del camarón es fundamental en el 

Estado, también ocupan un lugar distinguido la pesca de caz6n, co~ 

vina·, mojarra, ostión, ·sierra y tiburón¡_ estas especies para cons.!:!. 

mo nacional. 

Mucho se ha incrementado esta actividad en los Qlti 

mos afias, pero mucho más .habrá que hac.er en el presente y futuro, 

para ~uc el Estado de Campeche alcance niveles d~ primerísimo or

den como debiera corresponder, dado su cuantioso potencial marino. 
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El turismo es una actividad de poca relevancia has

ta ahora en el Estado de Campeche. Consideramos ha sido delibera

damente ya que, cuenta con otros recursos nat~ralcs que requieren 

menor invcrsi6n para su aprovechamiento. 

Seguramente en mediano plazo se empezará a explbtar 

racionalmente este valioso recurso que no~ J1a dotado la naturnlcz¿l 

generosamente, ya que, el Estado cuenta con zonas arquco16gicns, 

herencia de la Cultura ~laya, como lo son las Pir5midcs d~ Edznft. 

Bccdn, Calakmul, Chicana y la Isla de Jainu, entre otras; cuenta 

can hermosas playas como las situadas en Ciudad del Carmen, Campe

'chc, Isla Aguada, Sabancuy y Seybaplaya, entre otras. Además Oc 

contar con baluartes y catedrales de admirable arquitectura, así 

como interesantes museos en la Capital del Estado. Completando el 

atractivo turistico la famosa y variada cocina campechana basada 

en pescados y mariscos como es de suponerse. 

Necesario será que la iniciativa privada campechana 

tome conciencia (con la colaboración del sector público) y decida 

crear una infraestructura turística tal que, contribuya de forma 

contundente al desarrollo de la entidad. 

En 1976 se dcscubTe petróleo en la Sonda de Campeche. 

Actualmente es el Estado petrolero mas importante del país, por lo 

que a fines de la década de los setenta se registraron cambjos si& 
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nificativos en l,a entidad. PEMEX inici6 sus operaciones en Campe

che frente a las costas de Ciudad del Carmen, e insta16 en esta 

ciudad su centro· administrativo, provocando una gran afluencia de 

poblaci6n procedente tanto del interior de la entidad, como de 

otras regiones del país, incluso del extranjero; al aumentar la d~ 

manda de personal calificado y no calificado, tanto para las acti

vidades que PE~EX desarrolla directamente, como para las activida

des indirectas o complementarias. 

ttLa Sonda de Campeche tiene una extensión de 8 mil 

Kms, (con probabilidades de 40 mil) ubicada en la porci6n occiden

tal de la plataforma marina de YucatAn. Los trabajos expropiato

rios han puesto de manifiesto la existencia de más de 60. estructu

ras con probabilidades de resultar productoras."~./ 

El Pozo descubridor en la Sonda fue el Chac No. 1, 

a 80 Kms. frente a las costas de la Isla del Carmen. A partir de 

1977 se intensificnron'lo~ trabajos de perforaci6n expropiatoria en 

el área. Dentro de esta importantísima regi6n petrolera se encue~ 

tra ubicado el Complejo Cnhtarell, cuyos primeros pozos se termin~ 

ron en 1978. Cantarell está clasificado como uno de los campos c~ 

losales en el mundo. Debe su nombre a un pescador de camar6n, 

Rudesindo Cantarell, quien advirtió la presencia de hidrocarburos. 

ns, sin lugar a dudas, la zona más rica en produc-
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ción y r~serva de petróleo de la Fedcraci6n la localizada en la 

·sonda de Campeche. Inclusive, a nivel internacional, la Sonda 

está considerada como una de las regiones petroleras más abundan-

tes del orbe. 

''En la actualidad el pais cuenta con una reserva 

total probada <le 71.750 millo11rs de barrJJcs. a la cual CampccJ1c 

contrJbtryc con 34,467 millones de barriles. o sea, con el 48~. En 

cuanto a la producción de gas natural .• el Estado contribuye co11 el 

25~ de In producción nacjonal. ''·~/ De ahí la relc\•ante importancia 

de este preciado recurso natural par~ todos lo's mexicanos. 

No obStante los logros alcanzados, los efectos de 

esta actividad se dejan sentir inmediatamente en todos los aspec

tos de la vida campechana. 

El petróleo extraído no sufre proceso industrial a! 

guno en el Estado, ya que el crudo es enviado a Jas plantas petro

químicas de Veracruz y Tabasco; porque es allt precisamente donde 

se cuenta con la infraestructura y tecnología petrolera adecuada 

para transformar los hidrocarburos de su estado natural. 

El auge petrolero produjo un fuerte impacto negativo 

en la economía de la entida.d campechana, sobre todo en Ciudad del 
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Carmen, en donde se han generado graves desequilibrios y desajustes 

sociales, ecológicos y econ6micos¡ con problemas tan delicados como 

lo son la inflación y la especulación, cuestión que trataremos a 

fondo más adelante. 

11 De acuerdo con el Artículo 27 Constitucional, co· 

rrespon<le a la Nación el dominio directo de todos los recursos de 

la plataforma c~ntinental y de los hidrocarburos, los impactos y 

riesgos que produce• la actividad petrolera, han repercutido en foL 

ma directa en la vida económica y social del Estado, requiriendo 

para afrontarlos de recursos que no dispone ... ~/ 

Es justo que el Estado de Campeche pueda participar 

de los beneficios econ6micos del petr6leo, de una manera más fran

ca de la forma en que se ha venido haciendo, 

La raz6n principal de esta en!rgica demanda estriba 

en el hecho de que en esta rt!gi6n se generan grandes voltlmenes de 

hidrocarburos para la importante industria mexicana; asl como por

que via este elemento ingresan muchas divisas al pa!s; porque es 

necesario para comunicarnos y transportarnos.¡ porque es indispen

sable para seguir creciendo; y por otras poderosas causas, que al 

agruparlas se traducen en dinero, mucho dinero. 

De aquí que los efectos derivados del petr6leo de-
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ben redituar favorable y notoriamente entre la población campecha

na, motivo por lo que se les debe hacer sentir que dicha actividad 

es del todo positiva; lc6mo?, con acciones encaminadas al bienes

tar de la ciudadanía. 

~l gobicrrio continuamente ¡Jelen csto5 derechos con 

dcnodaJo csfuprzu, sin obtener toclavia un cquitutivo y proporcio

nal·rcparto de utilidades en beneficio de sus habitantes. 

Con la ayuda de PEr.JEX, el gobierno del Estado está 

resqlviendo en la a¿tualidad los problemas heredados por la acti

vidad petrolera, coadyuvando al desarrollo del Estado, de la misma 

forma que el crudo ha permitido al pais en su conjunto ofrecer un 

mayor bienestar a los mexicanos. Finalmente Campeche es de México 

y México es nuestra naci~n. 

3,1.4 RECURSOS HUMANOS 

Si bien el Estado de Campeche, como hemos visto, 

posee variados y abundantes recursos naturales al encontrarse den· 

tro de sus limites una riqueza considerable, pertinente es recor

dar que, la riqueza que cuenta en mayor medida es el hombre mismo. 

Dada su joven y pujante población, el Estado tiene 

recursos hum11nos en gran escala de inestimable valor que permiten 
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ser la base de cuanto proyecto se emprenda. 

Hay una creciente y urgente necesidad de capacitar 

a los j6venes lugarefios. Para capacitar, es obligatorio haber CUL 

sado el nivel primario, el objetivo es que a la brevedad posible 

los estudiantes de escasos recursos se incorporen a las activida-

des productivas y de servicios. En si, se busca la formaci6n de 

técnicos especializados que sean Otiles y a la vez haya un desal10-

~o laboral que contribuya a contar con una sociedad netamente pro

ductiva, 

La educaci6n profesional media, junto con la educa

ci6n normal y la educaci6n superior, sumada a los técnicos especi!!_ 

listas capacitados,* constituyen por ende, el pilar para el pleno 

aprovechamiento de los recursos humanos; que en el Estado de Camp!:._ 

che tradicionalmente se ha enfocado principalmente a la actividad 

pesquera y que en la actualidad tambiEn se le aftade la importante 

actividad petrolera, 

NOTA~. 

Pese a los adelantos, el Estado de Campeche no apr~ 

En el inciso de educació~, m4s adelante, hay· un cuadro 
que guarda estrecha rclaci6n con el tema de los recursos 
humanos, También en el inciso de demografía hay elemen
tos a considerar respecto a dicho tema. 
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vecha ni conveniente, ni suficiente, ni racionalmente sus ricos r~ 

cursos naturales, que de igual modo ocurre con sus recursos humanos.; 

aOn no pudiendo llegar a un desarrollo socioecon6mico acorde a su 

privilegiada situación. 

Tratando de encontrar una respuesta a est~ disyunt! 

.va, consideramos que el atraso del Estado de Campeche se deriva en 

gran parte, por los problemas estructurales de la economía mexica

na, que van inmersos dentro de nuestro subdesarrollo. Pero con t~ 

do, estamos convencidos que los problemas que hay se podrán resol

ver si existe voluntad y decisi6n política. 

Asimismo, tambiEn nos encontramos convencidos de la 

imperiosa necesidad de integrar todos los sectores productivos pa

ra poder manejar más eficientemente todos los recursos (natllralcs, 

humanos Y. financieros)¡ con una coordinaci6n bien organizada y en 

la constante basqueda de alternativas estrati!gicas adecuadas a los 

requerimientos del de.sarrollo socioecon6mico equilibrado que el E.:!, 

tado de Campeche reclama. 

3.2 MARCO SOCIAL 

3,Z, l DE~!OGRAFIA 

La poblaci6n del Estado de Campeche con respecto a 
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la del pa!s es relativamente pcqucfia, ya que de 1940 a 1970 repre

sentaba apenas el 0.5% del total nacional. Para 1980 aumenta lig~ 

ramentc esta relaci6n a 0,6%, producto de la inmigración que se da 

en la región co·n la cxplotaci6n del petrólc9 hacia finales de los 

setenta, De las entidad~s vecinas a Campeche, s61o una de ellas 

tiene una participación menos en el total de la población de 1980, 

Quintana Roo con 0.3~.· 

"En 1970 la población del Estado de Campeche era de 

251,556 habitantes; pasando a ser de 420,553 habitantes para 1980; 

con una pirámide poblacional del Estado altamente concentrado en 

nlllos y j6vcncs, en este último afio del 55.5% de 19 o menos nllos."§' 

De aquí que Campeche sea sólo una muestra ilustrativa de lo joven 

que resulta ser la población de nuestro país. (Ver cuadro Nº 1). 
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La tasa de crecimiento anual de la población ha ido 

en ascenso hasta llegar a 6.1% en 1980, cifra que denota el alto 

crecimiento de la población campechana en los a1timos afias. No así 

para la tasa de crecimiento promedio de la Repllblica Mexicana que 

hasta 1970 fue ascendente, cayendo ligeramente para 1980 como fru-

to de las constantes campafias nacionale~ de crear conciencia acer- · 

ca de los convenientes de tener pocos hijos. Llama la atenci~n el 

hecho de que la tasa de crecimiento de la poblaci6n campechana sic~ 

pre ha estado Por encima de la tasa de crecimiento de la poblaci6n 

del pats en su conjunto6 La combinación de este factor, mds la 

tasa de natalidad, la migración, etc,, demuestran la desaho"gada P2. 

sición de la mayorta de los habitantes del pueblo de Campeche, co

mo veremos a continuaci6n. 

Campeche, al igual que el resto del pats, se carac

teriza por un espectacular y continuo descenso de las tasas de mo~ 

talidad general e infantil, y por la persistencia de elevadas ta

sas ·de natalidad, lo cual ha dado como resultado Un crecimiento n~ 

tural acelerado. Esto se debe a los programas en mater.ia de salud. 

"Para 1980 hay una tendencia marcada a la baja en 

la tasa de crecimiento natural de la Repabtica Mexicana con 26.90 

por cada mil habitantes y Campeche no es la exccpci~n con 32. 40." '!.! 
(Ver cuadro Nº 2). 
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Por su crecimiento natural se le ubica dentro del 

conjunto de entidades con fecundidad media. Aquí conviene seftalar 

que, las tasas de crecimiento naturales en el Estado de Campeche 

de siempre, se han situado por encima de la media nacional; debi

do entre otras cosas, a sus ingresos y creciente oferta de traba

jo de sus habitantes en la regi6nt principalmente en la Capital 

del Estado y en la Isla del Carmen. Ambos lugares representan 

gran atractivo, dadas sus mejores condiciones de vida y mayores 

oportunidades de empleo, Además de centralizar todo tipo de servi 

éios públicos y asistenciales que requiere ~oda comunidad. Esto 

también explica que el elevado número de gente subempleada segfin 

cifras (en el anexo), son urbanas. 

Desde 1950, la poblaci6n campechana ha sido predo

minantemente urbana¡ en 1970 es de 62.BI y de 37.2\ de poblaci6n 

rural. Con los aftos esta tendencia se ha venido acentuando¡ a 

tal grado que, para 1980 más de-las dos terceras partes de lapo

blación total es urbana·., siendo los polos de mayor concentraci6n 

la ciudad de Campeche y Ciudad del Carmen (260,000 habitantes ur

banos), porque cuentan con un mayor desarrollo socioecon~mico. 

"Para 1980, la poblaci6n del Estado de Campeche 

se distribuye en 1,163 localidades de los 8 municipios que lo in

tegran, observándose que el 98,5% de las mismas fue menor de Z,500 

habiiantes y absorbia el 31\ de la poblaci6n, en tanto que s610· el 
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1.5% de las localidades se ubica el 69\. En particular, Ciudad del 

Carmen albergó al 30% de la poblaci6n total del Estado; estas ci~ 

fras reflejan·que el proceso de urbani1ación del Estado alcanza pr~ 

porciones similares a las que se observan a nivel nacional."~./ 

Otro .(actor importante es, sin duda, la tasa de cr~ 

cimiento social, debido a la gran inmigración habida durante la d~ 

cada· de los setenta, acentuándose este fenómeno hacia finales de la 

misma, al darse inicio masivamente la explotación de hidrocarburos 

en la muy rica Sonda de Campeche, 

Aún ast, la densidad de poblaci6n es de 8 habitantes 

por kil6mctro cuadrado. Cabe seftalar que hasta 1960 la densidad 

de poblaci6n en el Estado era de 3 habitantes por kil6metro cuadr~ 

do y la nacional de 18, con lo cual vemos que la relaci6n se ha v~ 

nido acortando a pesar de ser muy distantes, Consideramos que es

te pnr4metro refleja claramente el crecimiento demográfico en esta 

regi6n del surest~, tradicionalmente despoblada, a m«s de ser una 

superficie territorial madiana. Por todo lo anterior, p~demos afi~ 

mar estadísticamente que el Estado de Campeche es de los menos po

blados de la República Mexicana. 

"Campeche es una entidad con dos regiones dcmogrc'if!_ 

cas bien definidas:. el ·noroeste y la costa·intcrior. El norJ'cste, 

zona de poblamiento tradicional'.; con un~ economía de subsistencia, 
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mantiene un elevado crecimiento natural y un impOrtante y signifi

cativo decrecimiento social . 11 ~/ En 1940 reunía el 39. 61 de la po

blaci6n del Estado y para 1980 s61o 17.4\. Esta zona carece de 

centros urbanos, aunque denota un poblamiento concentrado. La ca~ 

ta-interior cubre el 76. 7\ d~e la superficie estatal, y a pesar de 

su escaso poblamiento, presenta un gran dinamismo demogr~fico: una 

importante disminuci6n en la natalidad y atracci6n de la población. 

En la costa se sitaan los dos finicos centros urbanos del Estado, 

Campeche y Ciudad del Carmen, sitios donde radica y concentra la 

gran mayoría de la poblaci6n. 

Por lo que respecta al crecimiento social, en la 

d~cada 1970-1980 el Estado de Campeche se ubica dentro de la cate

goría que comprende a las entidades con comportamiento migratorio 

de fuerte atracci6n, cuyas tasas corresp~ndientcs están por encima 

del 1.01 anual. (Cuadro Nº 3). 
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Cuadro No. 3 

CAMPECHE: Tasa de crecimiento social y calidad migratoria. segOn 
municipi~ y regi6n para 1980. 

TASA DE 
MUNICIPIO Y REGION: CRECIMIENTO CALIDAD MIGRATORIA: 

SOCIAL: 

Calkiní -0,69 . Débil Expuls i6n 

Hecelchacán -0.12 Equilibrio 

Hopelchén ·1.48 Fuerte Expulsi6n 

Tenabo ·l. 73 Fuerte Expulsi6n 

REGION NOROESTE -O •. 90 Mbil Expulsi6n 

Campeche 2.94 Fuerte Atracci6n 

Campot6n 0.62 Dl!bil Atracci6n 

REGION CENTRO 2.39 Fuerte Atracci6n 
Carmen 3. 02 Fue~te Atracci6n 

Palizada -3.51 Fuerte Expulsi6n 

REGION SUROESTE 2.62 Fuerte Atracción 

TOTAL ESTADO l. 79 Fuerte Atracci6n 

FUENTE: IX y X Censos Generales de Poblaci6n y Vivienda. 1970-1980 

S. P. P. 

Al interior de la entidad, los municipios de Paliz~ 

da, Tenabo y Hopelch6n poseen altas tasas de crecimiento social n~ 

gativo, mientras que en Carmen y Campeche son altas y positivas. 

Durante d6cadas el Estado de Campeche perteneci6 al 
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nutrido grupo de entidades en equilibrio, o sea aq.uellas que. no son 

afectadas significativamente en su crecimiento por los fenómenos 

migratorios, y cuyas tasas de crecimiento se encuentran alrededor 

del cero por ciento. 

Los Estados a los que principalmente ha emigrado 

parte de la poblaci6n campechana durante los attimos veinte afias 

son en este orden: Distrito Federal, Yucatán, Tabasco, Veracruz y 

Chiapas, Por lo contrario, durante esos mismos afias los Estados 

inmigrantes son: Yucat4n y Tabasco (sobre todo) y en menor escala 

Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal. 

Mis concretament~, el Estado de Campeche se subdivi 

de en tres zonas por sU poblaci6n:. la noreste qu-e comprende los m!!_ 

nicipios de Calkin1, Hecelchac4n, Tenabo y lfopelc4n; la central que 

incluye Campeche y Champot6n; y el soroeste donde se ubican los m~ 

nicipios de Carmen y Palizada. 

''El Noroeste crece al 2.S\. el centro al 6.0% y el 

suroeste se muestra como la zona más din4mica con una tasa del 

6,3\,"10/ 

La poblaci6n en Campeche puede dividirse en dos 

grandes rubros~ la poblaci6n indígena maya y la del mestizaj_c co~ 

vencional; la primera se concentra en la zona noroeste. Esta sub-
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divisi6n adquiere relevancia porque la calidad migratoria munici

pal seliala a los municipios de llopelchl!n y Tenabo como de fuerte e!, 

pulsi6n;· Campeche y Carmen son de fuerte atracción y Palizada, que 

se ubica en. el suroeste, éomo el de m4s exp.ulsi6n entre todos. 

3,2.2 EDUCACION 

El sistema educativo de ·campeche cubre todos los n! 

veles de ensefianza, inclu~das la normal y.superior; habiéndose im

plementado programas y acciones de educaci.~n para adultos, educa

ción especial e indtgena. 

En t6rminos generales, puede decirse que la demanda 

escolar es atendida suficientemente, no asl la demanda laboral, 

pues la industria no representa una demanda importante de técnicos 

y profesionales. 

En el Estado de Campeche al igual que en el resto 

del pa!s la educación a nivel elemental ha recibido una· atenci6n 

preferente en la política 'educatiya estatal y federal, cuya cabe

za es la Secretaria de Educaci6n P6blica (S,E.P.). 

En el ciclo 1980-1981 la población escolar en el 

Estado fue de 127,429 alumnos en sus diferentes niveles escolares, 

mientras que en el ciclo 1970-1971 fue de 61,009 alumnos, lo que 
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significa un incremento en apenas diez afies· del 108\, o sea se du

plica. Este es un indicador importante extraído de l~s Censos Ge

nerales de Poblaci6n y Vivienda, que así mismo nos de~uestra el 

ritmo acelerado con que se est' creciendo la poblacióri y el esfue~ 

zo que se esti haciendo por parte del gobierno del Estado, apoyado 

por la Secretaría de Educaci6n POblica por erradicar el analfabe

tismo de la Entid:i<l, procurando·cn la medida que se consiga hacer 

de Campeche un Estado con educnci6n como parte de un u·mbicioso pr!?_ 

yecto nacional a largo plazo. 

Por lo que respecta a indicadores de alfabetismo 1 

de la poblaci6n de 15 o mis aftas, el 78\ era alfabeta y el is.si· 

era analfabeta para 1980¡ que comparado con el porcentaje nacional 

que es de 73.Z\ de alfabetas y 17.8\ de analfabetas nos hace sen

tir contentos m4s no satisfechos por lo que se ha hecho en cuanto 

a este importante reng16n. La ignorancia es un cáncer para la hu

manidad, siendo sus efectos más notorios en los paises en vias de 

desarrollo. Estamos concientes que educar a un pa!s requiere de 

grandes inversiones y de una férrea voluntad política permanente 

por alcanzar mejores niveles de educación. 

En materia educativa Campeche ha progresado nota

blemente en los últimos aiios, tan sólo en 1970 se cstimnba en un 

35\ ln poblnci6n de analfabetas en el Estado. para 1985 huy cfilcu

los por parte del gobierno que indican fue del 8%. 
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Creemos conveniente incluir el siguiente cuadro, 

porque nos permitirá terier una mejor idea del sl~tema c<luc~tivo 

campechano al conocer las carreras e instituciones que l1ay n nivel 

superior en la entidad. (Ver cundros Nos, 4, 5 y 6). 
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CUADRO Nº 6 76. 

lt\STITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y CARRERAS QUE IMPARTEN INICIO 

DE CURSOS 1987-1988 

INSTITUCION 

INSTITIITO TECNOUJGICO DE CAMPEOIE 

INSTI11.JTO TEO\OLOGICO AGROPECUARIO 

INSTI11.JTO CA\!PEOlMIJ 

UNIVERSIDAD AIJTONC!>IA DEL SUDESTE 

UNIVERSIDAD AlITONCf.IA DEL CARMEN 

CARRERAS QUE IMPARTEN: 

Licenciado en Administra.ci6n de Empresas 
Ingeniero Industrial en Producción 
Arquitectura 
Licenciado en Infonnática 

Tngcnjcro Agrónomo Zootccnista 
Ingeniero Agrónomo Fi totccnista 

Licenciado en Turismo 
Licenciado en Trabajo Social 
Licenciado en Periodismo 

M&lico Cirujano 
Cirujano Dentista 
Licenciado en Derecho 
Químico Fannacéutico Bi6logo 
Ingeniero Bioquímico en Alimentos 
Contador Pablico 
Ingeniero Mecánico Electricista 
Ingeniero Top6grafo Geodesta 
Ingeniero Civil 
Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administraci6n Pública 
Licenciado en Humanidades 
Maestría en Derecho Social 
Maestría en Vías Terrestres 
Especialidad en Adrninistraci6n 
Pablica Estatal 

Licenciado en Derecho 
Contador Pablico y Auditor 
Licenciado en Informática 
Licenciado en Administración de F.mprcsas 
Ingeniero en Procesos Petroquimicos 
Ingeniero QUímico en Proceso de Alimentos 
Ingeniero Acuicul tor 
Ingeniero Pesquero 

FUENTE: SerVicios Coordinados de Educaci6n POblica en el Estado. 
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3.2.3 SALUD 

La salud como parámetro de bienestar social va .lig~ 

do al conocimiento de factores de tipo ambiental y a la existencia 

de servicios. Los factores que determinan la salud están estrech~ 

mente vinculados con el desarrollo econ6mico·social, particlliarme~ 

te con los niveles de sanidad; la c:1lidad de los hábitos alimenti-

cios; la vivienda y los servicios existentes en ella; la cducacidn 

y el ingreso. 

Hablando de salud· y de seguridad social~ los Oltimos 

datos que datan de 1980 es que hay un médico por cada 1,477 habitng 

tes, indicador por debajo del establecido n nivel nacional que es 

de uno por cada 1,405. Aunque la distribución de los 252 mEdicos 

registrados para esa fecha, es bastante irregular, ya que la 'mayor 

parte de los servicios se encuentran centralizados en la Ciudad d~ 

Campeche y del Carmen. 

En materia de salud y seguridad social, son las in~ 

titucioncs del sector püblico las que cubren en su mayor~a a la p~ 

bla~i6n abierta del Estado de Campeche, La Secretaría de Salud 

via el !,M.S.S. y el I.S.S,S,T,E., tiene amparada a poco más Jcl 

50~ de la poblaci6n campechana. La iniciativa privada en cuanto a 

salud se refiere, poca ingerencia tiene en el Estado; y es que re

sultán (sin ser lo 6ptimo) más eficientes las paracstatales del 
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sector salud. 

I 

Dado el clima tropical con lluvias intensas en ver~ 

no, y su permanente humedad; dado la falta de agua entubada; auna

do a la ignorancia en materia de higiene y la sucieda& que preva]~ 

ce c11 la capa social más extensa, las principales causas de morbi

lidad en l.a regi6n son: enfermedades respiratorias, enfermedades 

intestinales, paludismo, an1ibiasis y par5sitos intestinales funda

mentalmente. Entre las principales causas de mortalidad destacan: 

la gastrocntcritls, la cirrosis hepática, la bronconeum~nía, las 

enfermedades del corazón y los tumores malignos, Lns víctimas más 

comunes son los pequefios menores de un afio y los ancianos. (Ver 

anexo). 

Ya entrados en el tema de la salud, conviene hablar 

algo re:specto a la alimentaci6n y nutrición del pueblo campechano. 

Los principales productos alimenticios que consumen en la poblaci6n 

el Estado son los granos básicos: maíz, frijol, arroz y entre los 

de origen animal, por mucho el puerco, El pueblo campechano no ca!! 

sidcrnmos que esté del todo bien nutrido, ya que consume muchas gr~ 

sas y harinas, así como alimentos que le son nocivos para la salud, 

producto de malos hfibitos creados y que l1an pasado de· gcneraci6n en 

gencraci6n¡ con lo cual y en consecuencia, la expectativa de vida 

se re<l~ce en mucJ1os casos, Si a Esto se le agreba que los alimen

tos son muy condimentados y la falta de conocimiento de cultura 
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gastron6mica, se puede con facilidad deducir los efectos noci·vos f 

dclicadDs consecuencias en materia de alimcntaci6n y nutrici6n de 

los campechanos. 

A pesar de que los Indices d~ mortalidad estatal· 

son mcnnrqs que los que observa el país. no dejan de ser significati-

vos; como s.c aprecia en el cuadro NQ 7. 

CUADRO Nº 7 

PARA 1980: 

Tasa Bruta de Mortalidad 

por cada 100 l1abitantcs 

Tasa Bruta de Mortalidad 

Infantil por cada 100 h~ 

bitantcs 

Promedio de hijos nacidos 

vlvos 

Tasa Bruta de natalidad por 

cada 1000 habitantes 

Estado de 
Campeche: 

S.45 

36.31 

2.7 

33.99 

FUENTE: X Censo General de Población y Vivienda. 

República 
Mexicana: 

6.SO 

38.81 

2.8 

36, 32 
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El Estado de Campeche se encuentra entre las nueve 

entidades federativas que a nivel nacional concentran mayor nQmero 

de casos de enfcrmc~ades transmisibles, dato por demás importante. 

En materia de salud mucho se ha progresado en la entidad, pero hay 

más cosas por hacer. 

3, 2. 4 V IV! ENDA 

La vivienda hasta 1980 no representa un problema 

mayor para la entidad, aunque hacia finales de los setenta la de

manda de casas se ha visto incrementada a raíz de la llegada masi

va de t@cnicos petroleros. A pesar de que el Estado de Campeche 

es uno de los menos poblados del país, la disponibilidad de vivie~ 

da se ha· venido haciendo problema conforme avanzan. los afias ochen

ta. 

Las zonas centro y sur del Estado son un foco de 

atracción de los movimientos migratorios, lo que ha provocado el 

crecimiento físico y poblacional de sus centros urbanos y en con

secuencia problemas de habitaci6n. Asimismo, la oferta de vivie~ 

da no ha respondido a las características de la demanda, situacit5n 

que ocasion~ la acumulacit5n de un d~ficit habitacional. 

Para 1980 habían un total de 68,029 viviendas, que 

represenrabtin el 0.6% del total nacional, y de las que el 77% eran 
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propias ·y el resto rentadas. Donde hay problemas graves todavia 

hoy en día es en la cuesti6n del agua entubada y el servicio de 

drenaje, principalmente ~sto se debe a que el Estado de Campeche 

se encuentra a tres metros sobre el nivel del mar en promedio, de 

alli se desprende una serie de obstficulos como ha de suponerse. 

Tienen energía eléctrica el 64,9% del total de viviendas, por de~ 

bajo d~ la nacional, cuyo promedio es de 74.8\, problema serio. 

(Ver cuadro Nº 8). 

CUADRO Nº 8 

PARA 1980, ESTADO DE REPUBLICA 
VIVIENDAS CON' CAMPECHE: MEXICANA: 

Agua entubada 59,8\ 70. 7 % 

Drenaje 33. 7% 51. Ot 
Energía Eléctrica 64,9% 74.8% 
Piso de tierra 27.4% 26. 4% 

Habitantes por vivienda 5. 5 s.s 

FUENTE: X Censo Genc.rnl de Poblaci6n y Vivienda 

En el medio urbano el déficit habitacional absoluto 

predomina, mientras que en el rural el problema fundamental es el 

grave deterioro y la falta de servicios. 
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De esta forma el problema afecta a un gran sector 

de la poblaci6n del Estado, y se agudiza en los sectores de bajOs 

ingresos )' campesinos. De aquí la necesidad de reformular proce

dimientos administrativos, técnicos y económicos que solucionen 

gradualmente la escasez y deterioro de la vivienda urbana y rural. 

Hl gobierno cstatal 9 así como los venideros tendr5n 

en la vivienda uno de sus objetivos a plantear, ya que es un reqll!::._. 

rimicnto mínlmo i~dispensablc en toda sociedad que busque cubrir 

los mínimos de bienestar. 

En el Context.o nacional es ya de cuidado este probl!:_ 

ma, por ejemplo en la Capital de la Repflblica Mexicana a ·raíz de 

los terremotos de septiembre de 1985, el problema habitacional se 

complic6 y ha sido todo un reto en la presente administraci6h fed.!:.. 

ral. 

3, 3 MARCO ECONOMICO 

3,3,l INFRAESTRUCTURA 

Hasta hace 40 afios, el Estado de Campe~hc· se comun!_ 

caba con el mundo s6Io por via mar~tima, medinrite la cual se llev~ 

ba a cabo su comercio~ prin~ipalmente con Estados Unidos y Europa. 
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Durante el periodo 1940-1950 se di6 un paso importa~ 

te en materia de comunicaciones y transportes al inaugurarse el f~ 

rrocarril del sureste, con lo que se cstableci6 una mayor comunic~ 

ción con el Estado de Yucat§n¡ y entre 1960·1970 se construyeron 

las principales carreteras, con las que nos comunicamos con el Di:!_ 

trito Federal, además de otros lugares importantes. 

Actualmente, la entidad cuenta con 396 Km5, de vías 

r¡rreas y 2,886 Kms. de c11rrctcras, de las Cliulcs 1,245 Kms. cst5n 

pavimentadas, 342 revestidas y 1,299 son de tcrraccria. La red de 

carreteras en Campeche presenta un grado de desarrollo rclativamell 

te bajo, ya que a nivel nacional es de 213,381 Kms. de caminos. 

Para el transporte a6reo, el Estado está dotado de 

acropistas y 2 aeropuertos, uno ubicado en Campeche y otro en 

Ciudad del Carmen, que lo comunica con la Ciudad de México, Minat!_ 

tlán, .Veracruz, Yillahermosa y Mérida, aunque no siempre, si gene

ralmente. 

Existen diez puertos marítimos y dos fluviales. En

tre ellos se dan actividades: pesqueras, comerciales,, turísticas, 

industriales y.militares. 

El tráfico es de cabotaje. Existe adcmfis un impre

sionante puerto de altura concluido en Laguna Azul, en Ciudad del 
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Carmen, el cual no ha sido utilizado debidamente, al estar poster· 

gfindose en cierta forma, los objetivos por los que fue constrll!do 

por falta de capital; indudablemente como parte de los efectos de 

la severa crisis ccon6mica que atraviesa el país. 

Esto no deja de ser una pena, dada la cuantiosa in~ 

vcrsi6n y esfuerzos realizados por la Secretaría de Pesca durante 

la administración del C. Lic. Jos& L6pez Portilla. 

A partir de 1978 el servicio postal en Campeche se 

prest6 a través de 11. administraciones y 34 agencias, y para el 

servicio telcgráf ico se contó con 19 administraciones y 6 sucursn~ 

les. Con 1,003 Kms. de líneas. Así mismo, el Estado cuenta con 

23 oficinas telef6nicas, dos radiotelegráficas, dos estaciones ra

diof6nicas, 13 radiodifusoras y 6 estaciones televisaras. 

El servicio telefónico se proporciona con 17,133 

apa~atos, apenas al 0,1\ del total nacional, con 69 lineas telefd

nicas. 

En cuanto a la electrificación, el Estado cuenta 

con 2,677 Kms. de líneas eléctricas que se alimentan de la planta 

.generadora de Campeche, de 187 megawatts (de vapor esencialmente) 

de capacidad, apoyada por S subestaciones de 115 Kvs. de potencia 

y 9 subestaciones de 34.S Kvs. El servicio eléctrico cubre a 251 
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localidades, donde habita el 96t de la poblaci6n; aunque l1abríu 

que aclarar que el servicio específico a viviendas sólo satisfa

ce al 73\ de las mismas. 

Ya r~firi6ndonos a recursos hidr6ulicos, para el 

aprovechamiento de nguas superficiales se cuenta con 21 Kms. de 

canales y 595 de drenes. Para la obtcnci6n de agua subtct·r&nen 

se cuenta con 487 pozos profundos que benefician a 1Y,l4b has. 1 de 

las cuales en el 80% se tra~aja con agricultura mecanizada. 

El Estado tiene una infraestructura mfis o menos 

acorde a sus necesidades, Aunque con la incursión de la actividad 

petrolera de forma intensiva en que se ha venido dando en la rcgi6n, 

ser& indispensable el crecimiento, así como el mantenimiento cont! 

nuo y .modcrnizaci6n de las comunicaciones y transportes en afios v~ 

nideros, es un imperativo. De lo contrario, enfrentaríamos serios 

problemas que nfectaría por consecuencia el desarrollo socioccdn6· 

mico de la entidad. 

3.3.2 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

La PEA del ·Estado de Campeche guarda una relación 

m&s o menos proporcional al promedio nacional, durante ~os Oltimos 

cuarenta años (\rcr anexo); así vemos para 1980 la PEA de Campeche 

es de 31,9% y la PEA del pais es de 32,7%, aunque ambos sitios mue~ 



tran una ligera baja para 1970 al ser la PEA de 28.41 y 25,8~ res· 

pectivamcnte. La PEA en el Estado de Campeche en conjunto creció 

al 6.5\ anual de ]970 a 1980, llegando a 134,423 empleados. En 

la p&gina siguiente pueden observarse gr~ficamentc las tendencias. 

(Ver cuadros Nos. 9 y JO). 
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Notándose una participacidn mfis activa de la mujer 

mexicana, Campeche no es la exccpci6n, ya que en 1970 participa 

con el 15.61 y en 1980 casi con el 24% de la PEA total del Estado, 

por lo que la mujer campechana tiene una incidencia importante en 

la' economía estatal en nuestro tiempo, 

'~Se con5idera que para 1980 existe una tasa de dese~ 

pleo abierto del 3.3i, mientras que la tasa media anual de creci

miento de la ocupacj6n es de O. St d~rantc la década de los seten

tn11,!1/ significa que aunque no hubo una gran oferta de empleo, ta!!! 

·poco hubo una tasa de desempleo alta, digamos que dichos datos cs

t4n dentro del rango de lo normal y es que, de siempre, una de las 

características del Estado, es que gracias a sus riquezas natura

les, cuenta con mayores posibilidades de enfrentar sus problemas 

socioeconómicos y los que se deriven de ellos, por lo que es rela

tivamente f4cil encontrar trabajo. Habr4 de sefialarsc que en la 

entidad no se observa miseria como en las grandes urbes y otros E~ 

tados con menores recursos y posibilidades. Sin embargo, en cier

tas zonas del Estado de Campeche, la gente vive en precarias condi 

cioncs por motivos cxtraeconómicos (costumbres, ignora!lcia, malos 

hfibitos, etc,) que serán indispensables abatir. 

Por lo que se refiere a la tasa de crecimiento del 

empleo, en el periodo 1970,1980, en el sector agropecuario fue de 

1. 78%, en el sector industrial 6.8\ y en el sector servicios 3,75%. 
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En el contexto estatal y en la perspectiva hist6ri

ca de los cambios en la estructura ocupacional, la entidad muestra 

una tendencia a la baja en la capacidad de absorci6n del sector pr! 

mario. Esta tendencia se fortalece en los afias setenta, puesto 

que en 1950 y 1960 el sector en referencia absorbía el 57,5% y 54.6% 

,de la PEA, en tanto que en 1970 y 1980 la ocupaci6n declina al pa

sar del 45.8~ al ~~.9\, respectivamente. 

Para 1950 el promedio nacional del PF.A en el sector 

primario era ligeramente mayor (con 58.31\) al de Campeche. Es a 

partir de la década de los sesenta en adelante que Campeche se si· 

tGa en su sector primario por encima de la media nacional, acen

tuándose dicho fen6meno en la filtima década, para ello ver anexos. 

La respuesta es que Campeche es un Estado eminentemente agropecua

rio, cuya actividad pesquera destaca ampliamente. 

El sector secundario 6 industrial mantuvo a través 

de tres décadas su participaci6n relativa entre 17 y 19\ aproxima· 

damcnte, y tan Sdlo en esta filtima, su participación descendió ha~ 

t• el 14,25\, 

Contrariamente a lo que creen algunas personas, el 

sector industrial es et que absorbe menoS mano de Obrn, scgan fue~ 

te·s-oficialcs, ya quC la realidad es otra. Y es que, resulta que 

ln actividad petrolera no se le contabiliza al Estado de Campeche, 
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ésto es, la gente que labora para PEMEX y que de ella obtiene in

gresos. así como el valor de la producción petrolera cst~ dentro 

de la contabilidad nacional ó en su defecto, este último dentro 

de la contabilidad de los Estados de Tabasco y Veracruz, donde se 

envía el crudo,· lo transforman y distribuyen este valioso liquido 

negro, al interior y exterior del pais. 

El sector terciario 6 de servicios ha sido el de 

comportamiento mfis constante y estable cronol6gicamentc en cuanto 

a la PEA del Estado de Campeche, así cOmo del país. Según las es

tadísticas, para 1970, 29.40 y 31.90\ respectivamente, es así cua~ 

do alcanza mayor proporción el sector terciario. Es claro el ind! 

cio que, durante la década de los sesenta el país incrementa nota

blmcntc la participación de los servicios dentro de la PEA total; 

debido a sus necesidades de expansi6n y crecimiento lo exigía. 

Aunque moderadamente la PEA del estado de Campeche, 

ha ido con respecto a la nacional creciendo década a d~cada 0.46 

en 1950; O.SO en 1960; O.SS en 1970; 0.60\ en 1980. 

En el censo que se hizo para 1980 en Campeche, .apa· 

rece 27.64\, que no es otra cosa que la poblaci6n insuficientemen~ 

te especificada, la pobaci6n desempleada y subcmpleada, ubicada b! 

sicamente en los centros urbanos de Campeche y del Carmen. 
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Este rubro que tradicionalmente era de menos de un 

dígito, para los setenta crece considerablemente, al cuadruplicar

se en el Estado de Campeche. El promedio nacional de este rubro 

es de 29.72\, prácticamente se quintuplica; ello significa que el 

pals enfrenta un muy grave problema. El gran crecimiento demográ

fico de los cincuenta y sobre todo de los sesenta, aunado a la 

crisis de los setenta, t1·ac como consecuencia una demanda.de em

pleos exorbitante. Camp~chc, en menor escala, también sufre es

te problema. Además, can las cifras que arroja este rubro podría

mos perdernos en nuestro estudio, pero no podri.amos pasarlo inad

vertid~mente, ya que de no encarar .este conflicto para la pr6xima 

dEcada, la situaci6n se avizora m4s tensa; mlxime que para 1982 el 

pais entra a la más severa de sus crisis econ6micas, De ahí nues

tra especial preocupaci6n, 

Los municipios de Champot6n, Campeche y Carmen agl~ 

tinan ya en 1980 el 79,8\ de la PEA estatal. 

Los movimientos internos de la PEA reflejan en gran 

parte. la diferente dinámica econ6mica regional. LB pesca resal t6 

su iníport3ncia en Carmen, Campeche y Champot6n, l'a agricultura C!!, 

mcrcial en el centro y suroeste estatal, y la agricultura tradi· 

cional en el noroeste estatal. Es evidente que son los sectores 

agropecuario y pesquero los que han determinado los flujos y din! 

mica poblacional, 
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En la d~cada de los setenta, el noroeste, zona J)rc

dominanterncntc agrícola, disminuyó el índice de absorción en el 

sector primarjo siete puntos, en el secundario 4.4, en tanto in

crement6 en 1.4 en el sector terciario. En términos de tasas de 

crecimiento medio anual, los sectores en esta regi6n muestra11 0.6\ 

en el primaria', 1.6\ en el secundario y 6. 8\ en el terciario. De 

los municipios qu~ lo componen, Calkini es el más desarrollado en 

el sector indtistrial y de servicios, Pero en general es una zona 

de escaso desarrollo. 

El centro muestra mayor dinamica sectorial en rela· 

ci6n al noroeste; en ella el sector primario creci6 a1· 2.5%, el 

secundario al 4,2\ y el terciario creci6 al 5.0\. A pesar del cr~ 

cimiento en la actividad industrial, 6sta disminuy6 su capacidad 

de absorción en rclaci6n a la PEA del Estado, puesto que de 9.5% 

(para 1970) baja al. 7,6, en 1980, 

El suroeste presenta un crecimiento fuerte en las 

actividades primarias, el 4.6\; 5,3\ en las secundarias y s.si en 

el sector terciario 6 de servicios, es por lo tanto la zona de m! 

yor dinámica en el crccimi~nto de la PEA sectorial, 

3,3,3 PRODUCTO INTERNO BRUTO (P!B) 

SI producto Interno Bruto· (PIB) generado por la ce~ 
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nomía campechana durante el período 1950 a 1980, representó un va

lor pcqucfio en el ámbito de la eca·namía nacional, 0.37\ en prome

dio, habiendo perdido importancia para 1960,. año que generó apenas 

un 0.17% en promedio, del PIB total nacional. Desde 1970 has~a 

1980 conserva el Estado de Campeche el vigésimo octavo lugar, so

lamente por encima de Colima, Tlaxcala, Baja California Sur y· Quig 

tana Roo. 

En este !iltimo afta, el PIB generado por Campeche a! 

canz6 20,379,8 millones de pesos, cifra superior a los 17,239.7 mi 
llones obtenidos por Quintana Roo, que es el Estado de menor part! 

~ipación; pero que resulta muy pequefto ante los 1,075,625.9 millo

nes del Distrito Federal que ostenta la mls alta participaci6n. 

Por otra parte, se puede afirmar categ6ricamente 

que la economía mexicana ha crecido, incluso en algunos afias la t~ 

sa de crecimiento ha sido muy buena. El crecimiento promedio anual 

de la economia medido por el PIB fue de 6,l\ de 1940 a 1970, De 

1971 a 19~6 el crec"imient:o promedio anual de la economía fue de 

5.6~. De 1977 a 1982 el incremerit:o del PIB en promedio fue de 6.1%, 

siendo 1979 el de mayor crecimiento con 9.1\. Si el crecimiento 

econ6mico se compara con el aumento de la poblaci6n que es ligera

mente superior al 3%, se considera bueno, excepto .los afias de 1977 

y 1982. El alto crecimiento observado en los últimos aftas se debe 

principalmente a la producci6n petrolera. 
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El principal resultado de las actividades económi

cas realizadas en el país de 1970 a 1982 h·a sido sin duda el cre

cimiento ccon6mico; sin embargo, dicho crecimiento no ha bcnefici~ 

do a muchos mexicanos que aGn carecen de servicios bdsicos y que 

dificilmente han podido resolver sus necesidades m5s apremiantes. 

como lo es el Estado de Campcclic. 

Durante el periodo 1940~1982 se observa como co11s

tante u~ buen ritmo de crecimiento de la economía mexicana pero 

sin desarrollo, lo cual bencficid a un sector red11cido de la pobl~ 

ci6n y se agravaron lo!S problemas para la gran mayoría de los mcxi 

canos. Se creci6 pese a todo, con altas tasas de inflación y una 

elevada deuda externa; agudiiándosc los grandes problemas naciona

les en los dos fil timos sexenios, postergando su resoluci6n a gcncr!!_ 

cioncs venideras, 

Campeche es un ejemplo claro, ya que es de los Est~ 

dos que mfis han crecido ccon6micamcnte en fechas recientes con la 

pesca y el pctr6leo esencialmente, a la vez de ser de los Estados 

menos desarrollados de la Fcdera~i6n. 

Retrospectivamente, a pesar de ser Campeche un Est~ 

do eminentemente agropecuario, se observa un franco decrecimiento 

de este sector, ya que para 1950 participaba con 4'3. 2% y pnra 1980 

con 26.11\, o sea, hay una baja porcentual de 17.1% durante este 
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pcriodci, con indicios de continuar tal tendencia. 

Tradicionalmente el sector agropecuario había sido 

el que más aportaba dentro de su PIB. Se observa pérdida de fuer

za en su interior, con todo, para 1980 representa algo más del 25% 

sobre el PIB total estatal, Siendo Campeche un Estado agropecuario, 

el ·subscctor caza y pesca en la Oltima década es el que rnfis desta

ca, al tener un importante crecimiento de la producci6n que se ha 

ido incrementando.· Los principales productos que se producen en 

el Estado para 1980 son: camar6n, arroz, maíz, azocar, miel, bovi 

nos, maderas preciosas y tropicales, entre otros de menor escala. 

A nivel nacional, es realmente de !~amar la atenci6n 

el descenso que ha tenido este sector, tanto en ndmeros absolutos 

como relativos. En 1950 el sector primario ten!a una importante 

participaci6n dentro del PIB nacional, cosa que decreci6 hasta lle 

gar al orden de un dígito para 1980; con los dafios que ello impli

ca dentro del contexto de una economía subdesarrollada como lo es 

la mexicana. Es sabido que para que un país alcance el desarrollo, 

o sea su industrializaci6n, debe ser autosuficiente en su sector 

primario, meta lejos de lograr México. 

En Campeche se da un fen6meno inverso a lo que aco~ 

tece en promedio en la República Mexicana dentro del sector indus

trial. Sucede que hasta 1960 crece dicho ~ector en el Estado de 
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Campeche, teniendo como constante que la industria es la actividad 

de menor importancia de siempre. En el Estado de Campeche el sub· 

sector de la construcci6n es el que ha venido creciendo más en la 

Oltima década corno consecuencia del alto crecimiento dcmogr5fico y 

las inmigraciones del personal de PEMEX. 

A nivel nacional es precisamente durante los sesenta 

que hay· una cxpansi6n notable, mismn que se acentQa en los setenta 

nl adquirir importancia las actividades cxtractivas, renglón donde 

se contempla cuantitativamente el inicio mnsivo del auge petrolero 

mexicano. 

Es importante señalar que de acuerdo a las leyes 

que nos rigen, la actividad petrolera que se da en la Sonda de Cam 

peche, nose le contabiliza a Campeche. sino dentro de la contabili 

dad nacional. porque seg6n ~sto, las aguas que rodean al país son 

de la nación, máxime que el petróleo no sufre transformaci6n algu-

na. 

Aunque dentro del sector industrial destaca por mu

cho. durante los Oltimos treinta afias la industria de la transfor

maci6n. El sector industrial es el segundo en el pais, en impor

tancia de acuerdo a su Pln. fin la medida que éste crece, diametral 

mente decrece el sectror agropecuario, provocando desequilibrios 

en la economía mexicana, cuyos efectos .nocivos ya en la actualidad 
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vivimos y de no corregirse estas tendencias agravarán los problc· 

mas socioeconómicos en mediano plazo. 

AsociaCas las cifras de poblaci6n con las de valor 

<le la producción, resaltan dos hechos claros: 

a) Que en el sector primario el valor por unida~ 

de la PEA es mayor a nivel e~latal que nacional. 

b) Que dicha situaci6n se invierte en el sector 

industrial. Esto en sí, refleja el papel que el sector primario 

juega como motor en ln actividad econ6mica estatal. 

Las características sefialadas en referencia a la 

productividad, se explican por el papel que el subsector pesca 

tiene en el valor de la producción primaria, 

El sect6r servicios desde los afias cincuenta alca~ 

za cifras más que considerables en la RcpOblica Mexicana y conse

cuentemente en el Estado de Campeche. En ambos sitios durante el 

período en estudio, el PIB es de más del 50% con tendencia a cre

cer ligeramente, de lo cual podemos apreciar lo importante que re· 

sulta al pafs para su desarrollo estratégico este rubro. De 1950 

a .1980 el sector servicios en Campeche crece 16. 2t, casi lo que 

durante- el mismo tiempo decrece el sector agroPecuario, con lo 
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que podemos darnos cuenta de lo que está ·pasando en Campeche, que 

es como muestra un bot6n de lo qt1e está sucediendo en la naci6n. 

Como lo indican las gráficas al respecto. (Ver cuadros Nos. 11 y 

12). 
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Las actividades qu·e integran el sector servicios 

son: Comercio, transportes, comunicaciones, hospedaje, esparci

miento, alquiler de inmuebles, financieros, gubernamentales y 

otros servicios (no especificados). 

El comercio es la actividad que más destaca por mu

cho entre 1950 y 1980. El subscctor comunicaciones y transportes 

durante la d~cada de los sesenta adquiere su mayor auge en la Rc

pCiblica Mexicana, asi como en el Estado e.le Campeche; porque M6xico 

lo requería. 

Para 1980 los servicios gubernamentales adquieren 

gran importancia dentro del porcentaje del PIB total a nivel na

cional, producto de una política ccon6mica cuyo gasto pOblico in

crementa notablemente durante los sexenios de Luis Echcverría Al

varez y Jos~ López Portillo. 

El PIB Pcr C4pita de Campeche en relación con los 

demfis Estados de la Rcpab1ica Mexicana. tradicionalmente ha ocup~ 

do un lugar medio, aunque hay para 1980 una tendencia a la baja, 

al ocupar el décimo octavo Jugar, de estar en d~cimo quinto lugar 

para 1970, (Ver cuadro Nº 13), 



CUADRO Nº 13 

PIS F.E'R-CAPI1A NACIONAL Y DEL ESTADO DE CAMPECHE 

A~ó3 

lPesos cc.rrientes) · 

CAMPECHE 
(1) 

NACIONAL 
(2) 

RELACION " 
(1) /(2) 

101. 

----- - ----------------------------------------------------------- ----: 
1950 

1960 

1960 

1,345 

1,617 

7,606 

48,288 

1,6.:J.r. 

.r.,564 

9,094 

63,827 

82,31 

JS.<43 

83.64 

75,65 

FUENTE: INEGI. "Estad!atica• HiatÓrie•• d• México". 1986. 
INEGI, "Estructura Eeonc!aiea del Estado de C••peehe", 1987 
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Estableciendo comparaciones, el Distrito Federal 

por ~ucho, durante afias ocup6 un primerísimo lugar del PIB Per Cá

pita, siendo desplazado a un segundo término por Tabasco para 1980, 

cuyo impulso es realmente inusitado y caso de estudio de crecimic~ 

to y desarrollo econ6mico regional. 

· Para 1970 los campechanos de acuerdo n su PIB Pcr 

Cápita es cuando m5s productivos hemos sido, en contraparte p~ra 

1960 es cuando menos productivos fuimos. Ahondando, con 9,09~ pe

sos como promedio nacional del PIB Per Cápita y 7,606 como prome

dio del Estado de Campeche del PIB Per CApita hay coincidencin se

gOn los datos que ha sido productivamente la mejor dEcada los se

senta para el país, o sea al finalizar la etapa denominada de de

sarrollo estabilizador, 

3,3,4 FINANZAS 

llasta 1970 el sistema financiero en el Estado de 

Campeche habia v~nido creciendo con cierta rapidez, acelerándose 

este proceso en años posteriores, llegando a la actualidad. Sien~ 

do en ta Capital del Estado donde se encuentran el mayor número 

de instituciones de crédito. Durante los afias cincuenta y sesen

ta hay un pleno dominio de los bancos privados por sobre los ban

cos oficiales. El crédito durante estoS años fue destinado primo~ 

dialmente en la incipiente actividad industrial, siendo la agricu! 
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tura y la minería las menos beneficiadas con este servicio. Noto

rio es, que el crédito fuese oficial o privado, resultara insufi

ciente para poder impulsar las actividades económicas de la regi6n; 

principalmente hizo falta canalizar recursos hacia el sector agro

pecuario e industrial. En otras palabras, dentro de ln organiza

ción del sistema financiero campechano hizo, a nuestro juicio, un 

planteamiento más vasto, con más visi6n, ambicioso, acerca de los 

problemas y necesidades del desarrollo ccon6mico de la rcgi6n, así 

como una orientación desde ese estrado hacia los diversos partici

pantes de toda actividad económica en el Estado. 

La principal fuente de ingresos en el Estado de 

Campeche son los impuestos. Otros ingresos menores son: a los deR 

rechos, a los aprovechamientos Y a los productos. Durante los 

anos sesenta el gobierno campechano se endeuda al ser mayores sus 

egresos que sus ingresos. Cabe sefialar que ·estos gastos se re[l~ 

jaron en obras de intcres social, ya que durante esa década abun

daron. En dicho rengldn se destinaron las tres quintas partes s~ 

brc el total de los gastos estatales, o sea la mayoría, ya que el 

rubro que le siguió fueron los gastos de carácter administrativo 

~on mis del 30\ <lel total, 6sto entre 1960 y 1970. 

En la actualidad pueden identificarse ocho fuentes 

de rccu1·sas financieros que han venido contribuyendo, de difcren· 

te manera y distinta magnitud, al desarrollo social y econ6mico 
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del Estado de Campeche, 

Dichas fuentes pueden ser agrupadas de acuerdo a su 

origen en: Federales, Estatales y Mixtas (Federal-Estatal) ,!1/ 

fuentes: 

Dentro del primer grupo se ubican las siguientes 

Normal de Inversiones del Gobierno Federal 

Banca de Desarrollo 

Banca Múltiple 

Estímulos Fiscales 

Al segundo grupo pertenecen: 

Recursos Propios del Gobierno del Estado 

Deuda Pública Estatal 

Finalmente, las fuentes ~lixtas incluyen: 

Convenio Unico de Qesarrollo 

Convenio de Coordinaci6n Fiscal 

Los grupos primero y tercero cons.tituycn las fucn· 

tes- de recursos mfis importantes, tanto por su cuantia como por su 

destino. 
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La Normal de Inversiones del Gobierno Federal es la 

fuente primordial de recursos financieros que afluyen al Estado de 

Campeche, tanto por el monto canalizado como por el destino al que 

se orienta. Sin embargo, la participación de tos diferentes sect~ 

res de destino con rclaci6n al presupuesto canalizado no es m§s 

conveniente para el desarrollo equilibrado y proporcional del Est~ 

do. 

Existe Jnformaci6n que demuestra la escasa inciden

cia de la invcrsi6n consignada al desarrollo socioecon6mico de la 

Entidad, puesto que la mayor parte de la misma (por encima del 90%), 

corresponde a PEMEX y se realiza en el mar, con materiales, equi

pos y mano de obra traídos de fuera en su gran mayoría. 

Un nOmcro reducido de los proyectos restantes tiene 

recuperación directa sobre las actividades productivas, y su monto 

es poco significativo si se le compara con los recursos destinados 

a otros Estados de la regi6n sureste. 

I~a Banca de Desarrollo, constituida por sociedades 

nacionales de crédito, fondos y fideicomisos de fomento, tiene por 

objeto promover el desarrollo econ6mico nacional y regional del 

pais, a través de la canalizaci6n de recursos financieros y asis

tencia técnico hacia las actividades productivas. Sicnd~ el sec

tor más beneficiado en la Entidad el agropecuario y pesquero por la 
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llanca de Desarrollo. 

La Banca MOltiple se encuentra integrada por las s~ 

ciCdades nacionales de cr6dito comerciales, o sea, por aqucllasi?~ 

titucioncs bancarias que realizan todo tipo de operaciones banca

rias y crediticias, siriviendo a la sociedad en general y operando 

con tasns de i11tcrcs, valores y cotiznciuncs que rig~n en el mere~ 

do financiero nacional. 

A decir verdad, la Banca MOltiplc ha tenido en el 

Estado una participaci6n poco significativa en sectores priorita

rios del desarrollo estatal. 

En cuanto a los Esttmulos Fiscales se buscan dife

rentes objetivos, entre los cuales están la inversi6n productiva y 

el desarrollo regional. Se hace ~nfasis en los estimulas que tie

n~n una mayor incidencia en aquellas actividades que son priorita

rias del desarrollo estatal. 

Los recursos propios del Estado (Gobierno) de Cam

peche consisten en ingresos tributarios y no tributarios que se 

generan en la Entidad a través de cuatro rubros específicos como 

scftalamos anteriormente)¡ Impuestos, Derechos, Productos y Aprov~ 

chámicntos. 
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"La Deuda Pública que se contrate permanentemente 

debe tener un carácter complementario, apoyando la canalizaci6n 

oportuna de.recursos financieros hacia actividades operativas f¡Ue 

as1 lo requieran, o sea, para el financiamiento de obras materia-

les prioritarias, cuyo costo no pu~da ser cubierto por el erario 

pCiblico, segCin el articulo 217 de la Ley de Hacienda del Estado 

de Campeche," l Ú 

El Convenio Unico de Desarrollo, se crea a princi

pios de la administraci6n de ~ligue! de la ~adrid l~rtado, consis

te en un Acuerdo entre el Ejecutivo Federal y Ejecutivo del Esta

do de Campeche, el cual establece las bases de coordinaci6n entre 

ambas instancias de gobierno, con la participaci6n que correspon

de a los municipios y a los sectores social y privado, asi como 

las acciones concretas a realizar durante el ejercicio fiscal co

rrespondi.ente, 

El Convenio de Coordinaci6n Fiscal, que el Gobier• 

no de Campeche viene suscribiendo con el Gobierno Federal a partir 

de su adhesi6n al sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal en 1979, 

representa la fuente de recursos m4s importante que autoriza afto 

con afto .la Ley de Ingresos Estatal, 

En cuanto a la Inversi6n'PCiblico·Federal, se obser

va que en los ail.os de 1980-1982 ha estado .o'rientada tanto la auto-
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rizada co~o la ejercida en el Estado de Campeche principalmente a 

la industria, o sea a PEMEX y al Desarrollo Rural, o sea a las ªE. 

tividades agropecuarias y forestales¡ as! como a la Promoci6n Re

gional, descuidándose la cuesti6n laboral y el Turismo. Esto es 

parte de una política Federal y Estatal deliberada que esperemos 

' en un fut"uro cercano traiga frutos, por el bienestar de todos. 

(Ver anexo,), 

Posteriormente a la Nacionalización de la Banca, el 

Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédi

to PQblico, estableci6 un reagrupamiento de cobertura geográfica 

para las sucursales bancarias. De esta forma, se ha pretendido 

dar mayor especializaci6n a los bancos y una mejor capacidad dese~ 

vicio. Para el Estado de Campeche, el Banco del Atlántico y Ban

pais operan como Banca Multirregional. El resto de las instituci2 

nes crediticias lo hacen como Banca Nacional. 
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CAPITU!.O CUARTO: INCURSION DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL ESTADO 

DE CAMPECHE 

Patria: Tu superficie es el rndiz, 
tus minas el palacio del Rey de Oros, 
y tu cielo, las garzas ~n desliz 
y el rel~ago verde de los loros. 
El Nifto Dios te escrituró Wl establo . 
y los veneros de petr6leo el diablo." 

Ram6n L6pez Velarde 

4.1 ORIGEN Y CARACTERISTICAS DEL PETROLEO 

P.roveniente del latín Petroleum (petra-piedra y oleum

aceite), la palabra petr6leo significa aceite de piedra. Es un 

compuesto de hidrocarburos, b!l~icament.e de carbono e hidrógeno. 

Existen varias teorlas sobre los orígenes de formación 

del petróleo en que pueden ser clasificados en dos grandes grupos: 

la de formaci6n inorgánica y la de formaci6n org4nica. La primera 

explica la formación del petr61eo como el resultado de reacciones 

geoquimicas entre el agua y el bióxido de carbóno, ademds de otras 

sustancias inorgánicas como carburos y carbonato$ de metiles. Es-

ta teoría fue de gran aceptación durante muchos afios, pero a medi

da qu.c se han pcrfcccio'nado las técnicas de análisis geo16g~co se 

ha ido acumulando información al respecto, se ha dado paso a tea-

rías de formaci6n orgánico que determinan que el pctr61co es pro

ducto de la descomposici6n de organismos vegetales y animales que 

existieron en ciertos períodos del tiempo geológico y que fueron 

sometidos a enormes presiones y a elevadas temperaturas. 

Los principales factores que han contribuido a tener. una 

mayor aceptación de las teorías orgánicas de formación de pctr6lco 
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es ~1 hecho de que a partir de estudios realizados en el luborato

rio de roc~s petrolifcras de campos productores, se han encontrado 

en ellas ciertas propiedades 6ptica5 que sólo se localizan en sus

tancias orgánicas, adem4s de q~e el contenido de nitrógeno y de 

otras sustancia$ en el petr61eo proceden de materiales orgánicos. 

Podría confirmar el origen orgánico del petr61eo la evidencia de 

que la mayor parte ·de los yacimientos del mund11 se localizan en 1~ 

garcs que fueron ocupados por lagos y mares hace n1illones de afias. 

El petróleo se enc11entra en el subsuelo, impregnado en 

formaciones de tipo arenoso o calcáreo. Asume los tres estados f! 
sicos de ta materia: s61ido, liquido y gaseoso, segan su composi· 

ci6n y la temperatura y presi6n a que se encuentra. Su color va· 

rra entre el ámbar y el negro¡ su densidad es menor que la del agua. 

En estado ga~eoso es inodoro, incoloro ~ insipido, por lo que, co

mo medida de seguridad, se le mezcla un compuesto sulfuroso para 

dc~cubrir su presencia y evitar intoxicaciones. Puede hallarse s~ 

lo o mezclado con el pctrfilco liqt1ido dentro de un mismo yacimien

to. En el subsuelo se encuentra por lo general encima de tina capa 

de ngua, hallándose en la parte superior una de gas. 

"El hidrocarburo no se encuentra distribuido uniformcme!'!. 

te en las capas del subsuelo. Hs necesario que concurran cuatro 

condiciones para dar lugar a un yacimiento donde se acumule ·petró

leo y gas. Y son como sigue~: 
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1) Una roca almacenadora porosa y permeable en forma 

tal, que bajo presi6n, el petr61eo pueda moverse a 

través de sus poros de tamafto microsc~pico. 

Z) Una roca impermeable sello que evite el escape del p~ 

tr6Ieo a la superficie. 

3) El· yacimiento debe tener una forma de "trampa"¡ es d!!_ 

cir, que las rocas impermeables se encuentren dispue~ 

tas en tal forma, que el petr6leo no pueda moverse h~ 

cia los lad~s, 

4) Deben existir rocas cuyo contenido org4nico se haya 

convertido en petrGleo por efecto de la presi6n y de 

la temperatura."!/ 

Las rocas almacenadoras en las que se han encontrado pe

tr61eo, son de muy diversas edades geol~gicas, desde los terrenos 

·arcaicos o primitivos, hasta los modernos o cuaternarios, 

4.2 EL PETROLEO, PRECIADO LIQUIDO EN EL MUNDO 

En la Biblia el petróleo aparece con el nombre de betOn m.!_· 

neral combustible. Scgtln la leyenda NoE lo utiliz6 como impermeabili

zante para proteger y calafatear su célebre arca. Los babilonios y, 

los asirios lo empleaban para alumbrado, en sustituci6n del aceite veg!_ 

tal. y como cemento en las construcciones. Los 4rabes y los hebreos lo t~ 
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nian para usos medicinales, los egipcios en sus prácticas de embal 

samamiento y los romanos para destruir naves enemigas, 

"El viajero veneciano Marco Polo (1254-1324) habla de su 

uso en Georgia, Rusia, en estos términos": •.. Se encuentra ahI una 

fuente de la que sale tanto aceite que cien navíos podrian cargar 

a la yez, pero este aceite no es bueno para comer y s61o sirve pa

ra arder; para curar la rofta y otras cosas, y los hombres vienen de 

muy lejos a recogerlo y en todo el pais no se quema otro aceite." Y 

En Am6rica,los indios empleaban petróleo para impermeabi 

lizar sus canoas antes de que el hombre blanco llegara ~1 nuevo co~ 

tinente. 

Yn en la época moderna, Amado Argand, fisico, matemático 

y químico italiano (1755-1803) inventó en 1784 una l&mpara de co

'rricnte de aire con mecha hueca y redonda, protegida por un tubo. el_ 

lindrico de vidrio, que reducía not.ablement.c los inconvenientes del 

humo. Más tarde el farmacéutico francés, Antaine Quinquet, emplea

do al servicio de Argand, hizo algunas modificaciones a la lámpara 

y· le puso su nombre. Con el descubrimiento de esta lámpara se in· 

tradujo un nuevo uso al pctr6leo, que pronto comenz6 a generaliza~ 

se a fines del siglo XV!ll, a pesar de que el petróleo crudo emple~ 

do de esta manera se inflama fácilment~, dejando al arder residuos 

bituminosos (que tiene bet6n). 
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En Estados Unidos se extendió la forma de obtener del pe

tr6leo líquidos adecuados para hacerlos arder en lámparas de alum

brado, sin que presentaran inconvenientes. 

En el siglo. XIX, los hermanos Nobel crearon en BakG la m!?_ 

dcrna industria del Petróleo. Fueron perfeccionándola hasta colo

car una tuberra para llevar el producto a sus refinerías y en 1876 

construyeron el primer buque cisterna que naveg6 sobre el Mar Cas

pio, para suplir el tráfico por. el Río Volga. 

En Am6rica la primera noticia segura sobre manantiales ~ 

ricanos de petrcSleo se debe al monje franciscano de la Roche d'Allion, 

quien escribi6 en 1629 que en el Estado de Nueva York habla muchos 

manantiales de petr6leo. 

Hasta hace poco m:is de un siglo el petróleo se utilizaba 

casi exclusivamente en la medicina. Samuel M. Kier había abierto 

un establecimiento en Pittsburgh en 1847, donde vendía petr6leo em

botellado con el nombre de ''Garban Oil'', bajo el sefiuclo de que cu

raba todos los padecimientos en los seres humanos y en los animales. 

re·nsando que el petr6leo, por lo demás, podría tener otros usos, Pª!. 

ti6 Kicr rumbo a Filadelfia, donde consultó a un prominente químico 

y regres6 convencido de que la destilación del producto podria obt~ 

nersc un buen iluminante. Esto lo decidi6 a construir un alambique 

y co~en~6 a destilar el primer barril de petr6leo (aproximadamente 
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160 litros) en 1850, convirtiéndose así, por su visi6n, en el pre

cursor· de la refinación en América. 

En 1855, el profesor Benjamín Silliman hijo, químico est~ 

dounidense del Vale Collegc, concluy6 su estudio sobre la refinación 

del petróleo, basado en la dcstilaci6n fraccionada, que es por cieL 

to, el método empleado aún en nuestros dias. Al destilarse el pe

tr6leo se sustituy6 por mucho al carbón en las calderas de las. loe~ 

motoras, y ya a fines del siglo XIX se empleaba como Q{lico comb'ust!. 

ble en la mayo~1a de los ferrocarriles americanos. Ya para el siglo 

XX empieza a utilizarse en ~a flota inglesa. Los barcos modernos 

se mueven con turbosinas de vapor o por motores de combusti6n inte~ 

na para aceites pesadOs. 

A Gcorge H. Bisell se le reconoce el mérito de ser el pr! 

mero junto con el Coronel Drake que concibieron la idea de buscnr 

el valioso líquido negro en nstados Unidos, cosa que consiguieron 

en 1859 en Pensllvania. En este tiempo la oferta era mayor que la 

demaÓda y el barril de petróleo costaba.cinco centavos de d61ar. 

Por mtichos· afias los principales productos de la naciente industria 

fueron el aceite iluminante y lubricantes. 

En los Estados Unidos fue donde más auge acogi6 la indus

tria petrolera. En un lapso de 70 afias ·ninguna otra conoci6 una 

curva de progreso tan pronunciada, ésto a-nivel mundial, para ello 
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conviene citar algunas cifras: En 1873 la producción mundial de p~ 

tr6leo ya habla alcanzado los 11 millones de barriles; para 1910 ya 

era de 328 millones de barriles; en 1938 lleg6 a los 1,938 millones 

de barriles y ya en nuestros d!as, paso a 21,856 millones de barri

les de petr6leo para 1980 .. (Ver anexo). 

"Karl Ben• (1844-1929), ingeniero mecánico e inventor al~ 

mán, precursor de la industria automotriz y del moderno autom6vil 

"Mercedes Bcnz", construy6 en 1886 el primer veh!culo impulsado con 

·motor de gasolina ... el automóvil llevaba un sistema de enfriamien

to a base de agua, ignición eUctrica (combusti6n), y diferencial 

de engrane, que le permitla desarrollar una velocidad de poco mrts 

de 15 ki16met ros por hora."~/ 

El invento de Benz trajo co•o consecuencia el uso del pe

tr6leo como carburante en los motores de combustión interna, genera 
\ 

lizAndose hacia finales del siglo XIX el uso de la gasolina, que ª.!!. 

tes no tenla valor comercial. En la actualidad es tan importante. el 

uso del pctr6leo y sus derivados que es pr4cticamcnte inconcebible 

intentar vivir sin él. Es probable que al menos en los pr6ximos 

veinte ~nos seguirá siendo la principal fuente de energía de la hu

manidad, dadas sus peculiares características. 
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4. 3 BREVE HISTORIA DEI. PETROLEO DE MEXI ca 

Durante la época precortcsiann, las tribus que habitaron 

el territorio mexicano, utilizaron el petróleo como material de 

construcci6n, medicina, pegamento, impermeabilizante y como incien

so para ritos religiosos. Los totonacas habitantes de la mayor Pª! 

te del Estado de Veracruz 1 lo rccogi<tn de la superficie de las aguas 

para utilizarlo como medicina y como iluminante. Algunas tribus 

que habitaron las costas mexicanas lo masticaban para limpiar y bl::l!! 

quear su dentadura. 

Las reales ordenanzas para la minerfa de la Nueva Espafta 

promulgadas en 1873 por el Rey Carlos 111 de Espafia, hacían mención 

de los hidrocarburos. 11 El articulo 22 dec.[a: "As~mismo concedo 

que se pueden descubrir. solicitar, registrar y denunciar en forma 

referida no sGlo las minas de oro y plata sino también lns ~iedras 

preciosas, cobre, plomo, estafio, azogue, antimonio, piedra calaminar, 

bismuth, salgema y cualquier otro f6sil, ya sean metales perfectos 

o medios minerales, bitúmenes o jugos de la t.jcrra·~ dándose para su 

logro, beneficio y laborío, en los casos ocurrentes, las providen

cias que corresponda. 11 ~./ 

Ya durante el MExico independiente, por 1862, el ingeniero 

de minas Antonio del Castillo, 1 lev6 a cabo una perforación en un 

lugar cercano al Cerro del Tepeyac, de la cual brot6 agua mezclada-
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con petr61co en cantidades abundantes. El petróleo fue utilizado 

como iluminantc. 

f 

En 1863, el sacerdote Manuel Gil y Sáenz descubrió lo que 

él llam6 "Mina de Petróleo de San Fernando", cerca de Tepatitlán, 

Tabasco. Era ésta una de tantas chapopoteras que en esa región cxi~ 

ten y de las cuales podla obtenerse fácilmente petróleo natural .. 

En los afias siguientes, el Emperador Maximiliano de Habs

burgo otorgaba concesiones petroleras a particulares. Asimismo de~ 

cret6 en 1865, la reglamentaci6n del laboreo de las sustancias que 

no son metales preciosos, del que se incluye el petróleo o liquidas 

bituminosos. 

Para 1880 los ingenieros estadounidenses Samuel Fairbun y 

Ceorge Dickson comenzaron la construcci6n de una pequefia refinerla 

en el Puerto de Veracruz, la primera en nuestro pa~s, siendo termi

nada en 1886, y que llev6 por nombre "El Aguila". De aquí en ade

lante comp~fiías extranjeras, principalmente estadounidenses e ingl~ 

sas empiezan a construir refinerías 
1
al por mayor; se explota el pe

tróleo nuestro de una forma avasalladora, sin obtener beneficio al

guno los ·mexicanos. 

A principios del siglo XX, di6 inicio de labores el pri

mer campo petrolero del país, que se le llam6 "El Ebano 11
, en San 
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Luis Potost. cuyos duefios eran los magnates norteamericanos Edward 

L. Doheny y Charles A. Candíield, propiedad que compraron por tres

cientos mil pesos a un hacendado en mala.condición econ6mica y con 

problemas. Los estadounidenses a sabiendas de lo rica que eran 

esas noventa mil hcctarcas, por estar infestada de fangos y chapo

poteras no vacilaron en adquirirlas, Como este caso hubo muchos en 

el pats, de tal forma que siendo un recurso proveniente de nuestras 

tierras no podí~mos disfrutarlo los mexicanos porque se encontraba 

en pleno en manos extranjeras, 

Las compnfitns pe.troleras extranjeras no querían pagar un 

impuesto que consistía ~n permisos para exploraciones que causaban 

un pago de cinco centavos por hectárea. Además del inhumano trato 

hacia los obreros mexicanos, nsi ·como una constante conducta prepo-

tente hacia el gobierno de nuestro país, que inclusive llegó a bur-

larse y a retarlo. 

El gobierno de M6xico busc6 afanosamente por todos los m~ 

dios en }1acer entrar en raz6n n las compafitas petroleras extranj~ 

ras durante muchos aftos sin tener éxito, aún cuando eran justas las 

demandas. 

Asimismo, el mal trato, los míseros sueldos que percibían. 

la discriminación d: que eran víctimas, hicieron que los trabajado

res que prestaban sus servicios en las distintas compafifas pctr~le-
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ras del país empezaran a unirse para defender sus derechos. Los 

principales líderes que los organizaban eran asesinados por los 

pistoleros y guardias blancos al servicio de las compafiías extran

jeras. La formación legítima del Sindicato de Trabajadores Petro

leros de la RcpGblica Mexicana, tuvo como costo el sacrificio de 

muchas vidas, 

Ante la difícil situación que prevalecia entre el sindi

cato y las companías, el Presidente Lázaro Cárdenas tuvo que inter

venir. Las principales demandas del Sindicato eran las limitacio

nes al derecho de direcci6n y administración de las compaftías, pres 

taciones sociales y econ6micas y el tabulador de salarios. De nue

va cuenta tuvo que intervenir el Presidente Cárdenas, esta vez de 

una manera más enérgica al no llegar a·un acuerdo ambas partes. E~ 

talla finalmente la huelga, con lo que c~si se paraliza el país du

rante trece días; realmente los estragos fueron de grandes dimcnsi2 

nes. 

El Presidente Cárdenas pide a los huelguistas que reanu

den labores porque eran muchos los dafios socioecon6micos que estaba 

sufriendo el país, prometiéndoles que se haría justicia. ·El caso 

se llev6 ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ante la 

cual las compaft!as quisieron ampararse, demanda que no procedi6 y 

que finalmente, después de un minucioso estudio ganara el Sindica

to, ésto hacia principios de marzo de 1938. 
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Entre el 14 y el 18 de ·marzo del mismo afio se escribió el 

capítulo cum~rc de la l1istoria económica de M~xico, al iniciarse las 

gestiones de la expropiación petrolera. Ese paso lo di6 el Presi

dente Lázaro Cárdenas la noche del 18 de marzo de 1938, al dar a e~ 

nacer al pueblo de M&xico, por las estaciones de radio, el Decreto 

de E.xpropiación de la Industria Petrolera Mexicana por causa de ut!_ 

lidad pGbJica. (Ver anexo), 

\ 
A la mafiana siguiente J1ubo manifestaciones de apoyo de t~ 

da la Nación; se festejó con júbilo la <lccisi6n del Presidente Cár

denas en lo que se llamó el nacimiento de la Independencia Econ6mi

ca de Mlóxico. 

Al principio las cornpafifas se negaban a reconocer la expr2_ 

piación petrolera. Después de mucho insistir aceptaron firmar. El 

primer pago se liquidó en octubre de 1940. 

Las cantidades a pagar entre norteamericanos e i11glescs 

fueron exorbitantes, pero la Industria del Petróleo por fin, después 

de muchos años de lucha, pas6 u ser de los mexicanos. 

El 31 de agosto de 1962 se efectuó el Gltimo pago por co~ 

~ucto del entonces Secretario de Hacienda, el Lic. Antonio Ortiz M~ 

n-a; teniendo comb testigo, entre otros, al Ing. Pascual Gutiérrcz 

Roldlin, Director General de Petróltoos Mexicanos. 
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Instituido Petróleos Mexicanos, (PEMEX), despu~s de en

frentar un sinnCunero de problemas y retos, conforme entraba a la 

modernidad y como una respuesta a la necesidad de investigación teE 

nol6gica de la industria petrolera, en 1965 se fundó el Instituto M~ 

xicano del Petr6leo. Sus objetivos centrales fueron disminuir los 

enormes gastos que todavía hace el país por pago de tecnologia cx

tranj cra, contar con ~n servicio de apoyo técnico y de investiga

ci6n propios, con enfoques más apegados a la realidad de nuestra 

industria, y capacitar personal especializado en todos los campos y 

niveles. 

Del dta de la Expropiaci6n a nuestro tiempo, la Industria 

petrolera ha crecido y se ha desarrollado enormemente, al grndo qtie 

es la actividad econ6mica más importante del pafs para la década de 

los ochenta. 

4.4 PANORAMA PETROLERO MUNDIAL 

"El petróleo es el pilar del desarrollo econ6mico de cua! 

quier pals, La necesidad que la gente se ha hecho de ·~1, ha creado 

una industria fenomenal que actua~mente produce y cons-ume, cerca de 

60 aillones de barriles diarios . .,'§_/ 

A pesar de la bGsqueda y el desarrollo de otras fuentes 

de energf:a, el petróleo tiene todavía un.p~~misorio futuro, ya qUe 



123. 

sus reservas probadas mundiales ascienden a la suma de 678,398 mi

llones de barriles, {Ver anexo). 

Entre 1968 y 1973 el consumo de energía en el mundo tuvo 

un incremento del 5\ anual, Dentro de este consumo global, el del 

pctr6leo creci6 más rapidamente que el de las otras formas de encr

gia (carb6n, gas natural, hidroe16ctrica y nuclear), con un aumento 

anual de 7,6\, Esa predilección por el producto petrolífero (cuya 

tendencia se iniciara desde la década de los cincuenta y que hoy el.ta 

tiende a modificarse en raz6n de la atencidn prestada a otras fuen

tes energéticas), aceler6 el desplazamiento de su principal competi 

dor, el carb6n, que fue mermado en su uso sobre todo en las socied~ 

des mAs avanzadas. De este modo, el petróleo se convirtió en el 

puntal del progreso técnico industrial. 

Se hizo de un nombre asl, el oro negro y su fen6meno eco

nómico provocó lo que se ha dado en llamar la revolución petrolera. 

Se advier.ten de inmediato en este fenómeno dos hechos concretos: 

1) El acelerado aumento de la producci6n petrolera, que de 7,690 

millones de barriles en 1960, pas6 a 21,856 millones en 1980¡ y 

·2) El incremento de los precios que en el 4rabe ligero, por ejem

plo, en 1960 pasó de un dólar ochenta centavos el barril, ·a 35 · d61! 

res en 1981. Como dato significativo, ya que esta dl!cada de_l seso!! 

ta. el consumo habla alcanzado mon'tos igua1e·s al consume;> de 'toda su 

historia anterior. 
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La organizaci6n petrolera a nivel mundial más importan

te es Ja OPEP (Organizaci6n de Países Exportadores de Pctr6lco), 

fundada en 1960 con Arabia Saudita, Irán. Kuwait y Vene'z.uela; Pº.!. 

tcriormente sumándoselcs Indonesia, Irak, Emiratos Arabcs Unidos, 

Katar, Libia, Argelia, Nigeria, Ecuador, Gabón y Abu Dahabi¡ y e~ 

ya sede es Vicnn. Austria. 

Entre las actividades de la OPEP, estti resolver los pt's>_. 

blemas relativos· al pctr6leo, tales como: control de las opera

ciones de exportaci6n de. sus miembros; niveles de producción; ti

pos de extracci6n de petr6leo, sea pesado, sea ligero¡ destino de 1 

sus ventas. ingresos que se obtienen de su exportación, caracte

rísticas de sus dcmantantes, etc. 

La OPEP es un claro ejemplo de mercado oligopólico, ya 

que es un pcquefio número de vendedores a un gran número de com

pradores. 

México, a pesar de ser uno de los principales producto

res de hidrocarburos en el mundo, no es país miembro de la OPEP, 

debido o que el gobierno mexicano considera que sus intereses no 

van de acu~rdo con los objetivos de la OPEP; decisión que no com

partimos, ya que resulta mds atractivo estar, que no estar den~ 

tro de esta poderosa organizaci6n. 
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4.5 LA INDUSTRIA PETROLERA EN MEXICO 

Las actividades de la industria petrolera comienzan con 

la Bxpropiaci6n, que es el conjunto de tareas de campo y oficina 

cuyo.objetivo principal es descubrir nu~vos depdsito~ de hidroca~ 

buros o nuevas extensiones de los existentes. 

Todas las compafiías petroleras del mundo destinan 11na 

gran parte de sus recursos técnicos y económicos a la exploraci6n, 

con miras a incrementar s11s reservas. Las primeras exploraciones en 

busca de hidrocarbur~s carecían de bases científicas, sicn<lo su o~ 

jctivo encontrar manifestaciones superficiales de pctr6lco, tales 

corno chapopotcras. 

Las áreas petroleras mfis importantes del país son: 

1) Arca Mcsozúica de Chiapas~Tabasco. Se local izn en et 

norte del Estado de Chinpas y gran ¡>arte del Estado 

de Tabasco; 

2) Sonda de Campeche. Ubicada en la porción occiden

tal de lu plataforma marina de Yucnt6n; 

3) Palcocafión de Chicontcpcc. Esta cuenca cstfi locnliz~ 

da en lu porci6n central este de la República Mexica

na, en ¡,, parte sudocci<lc11tal de la Provincia G~ol6-

gica Tampico-Misantla; 

4) Cuenca de Sabina~. Se localiza en el norte de NE

xico, en el Estado de Coahuiln, fu~ra del área pe-
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trolera tradicional de la planicie costera del Gol

fo. 

Indudablemente la Sonda de Campeche constituye la región 

más destacada en materia petrolera en México. Los yacimientos 

que allí se encuentran, aunque amplios, solamente comparables con 

el Golfo Pérsico, son muy profundos y en consecuencia, menos ac

cesibles de extraer hidrocarburos. 

Dentro de la Sonda de Campeche se localizan importantes 

campos petroleros como Akol, Nohach, Abkatún, Ixtoc, Ku, Chuc, PoJ. 

y Ucch. 

En 1983, l3s reservas petroleras probadas eran de 72 mi' 

500 millones de barriles, con un incremento de mñs de mil quinic~ 

t:os por ciento 1 comparando las reservas de ocho afios atrás, o sea, 

en 1975 las reservas petroleras mexicanas eran de 3 mil 954 mill~ 

nes de barriles. Est~ nos habla de la importancia que reviste el 

drea de la Sonda de Campeche al contribuir con el 481 de las re

servas petroleras nacionales en 1978, aumentando n 62~8% para 

!983, 

Extraído el crudo hay ,que refinarlo, La. refinaci6n es el 

conjunto de una serie de procesos fisicos y químicos a los cuales 

se sorne.te el petr61eo crudo, la m"'?lteria prima, para obtcneT de él, 
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por destilaci6n los diversos hidrocarburos o las familias de hidro-

carburos, con propiedades físicas o químicas bi~n definidas. Dcs

pu6s de Ja separaci6n se aplican ll los derJvados así obtenidos, di

versos procesos de conversi6n para obtener de ellos otros productos 

más valiosos, y éstos se someten finalmente a tratamientos co11 lei

dos, ilcalis, solvcntPS cxt'ractivos, catalíticos con hidr6gcno y 

reactivo~ químicos en general, a fin qc eliminar las impurezas que 

lo hacen impropios para su empleo comercial. 

Los centros de refinacj6n en operaci6n son: Viniendo 

desde el norte hasta llegar al sur, Reynosa; Cadr.rcyta; Ciudad Ma~ 

clero; Tula; P11:a Rica; Salamanca, Azcapotzalco; Ldzaro Cárdenai (en 

const:rucción); Minatitllin y Salina Cruz. {Ver mapa en l;..1 págui11a que si

gue), 

Los principales derivados que s~ extraen del petróleo son: 

Gas licuado, Gasoljnas, Turbosinas, Kerosinas, Diesel, Combustólcos 

y Residuales, Asfaltos, Lubricantes, Grasas, Parafinas, Gas seco; 

sicntlo los que más se utilizan al interior d~l país, el <licscl, las 

gasolinas y los querosenos, respectivamente. 

Lu Pctroquímicn es la actividad industrial que elabora 

product:o:-> pnra la industria dC" transformuci6n y brinda materias .Pr! 

mas que tuvieron su origen en el petróleo, en los gases asociados a 

él, o con el gas natural. Su importancia se relaciona con la capa

cidad de elaborar volOmenes masivos de productos químicos prove-
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nientes de materias primas abundantes y de bajo precio, las cuales 

no obstante incorpor4rselc un alto valor de transformaci6n quedan 

como productos que pueden considerarse baratos por su utilidad y 

costo comparados con otros procedimientos de elaboraci6n. La pe

troqulmica es sin duda, una de las industrias que más puede contri 

butr a los paíse·s en desarrollo, afin aquellos que no t'ienen recur

sos petroleros, sí cuentan con un mercado interno suficiente para 

absorber las capacidades de plantas en escala econ6mica. 

La industria petroquimica en M6xico apareció durante la 

d~cada de los cincuenta, con la instalaci6n de pequeftas plantas, 

cuyo prop6sito principal era sustituir importaciones. Con los aftas. 

las elevadas inversiones hechas por el Estado y por los empresarios 

han rendido sus frutos al crear fuentes de trabajo, disminutr las 

importaciones y mejorar nuestra balanza de pagos, siendo la petroqu! 

mica bdsica encomendada al Estado y la pctroquímica secundaria, a 

cargo de las empresas privadas. 

M~xico en la actualidad, se encuentra en el umbral de co~ 

vcrtirse en un gran productor de petroqu!micos btísicos .. a nivel mun-' 

dial, por la abundante disponibilidad de los hidrocarburos que se 

utilizan como punto de partida. Cuenta con un personal capacitado 

para Construir y operar las nuevas plantas, derivando hacia el mer

cado internacional voltímenes cada vez mls importantes. 
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En la página anterior se aprecian los centros pctroqutm.!_ 

cos del pais, estando en construcci6n tres: Lázaro Cárdenas, Mor~ 

los y Salina Cru:. 

México cuenta con una red importante de Oleoductos, Gas~ 

duetos y Poliductos a lo largo y ancho de la Repfiblica, para la di! 

tribuci6n y almacenamiento de hidrocarburos según sus necesidades. 

Los cinco principales clientes de Petr6leos Mexicanos ha 

cia principios de la dEcada de los ochenta son: Por mucho, los E~ 

tados Unidos con más del SO\ de nuestras exportaciones de crudo, le 

siguen, Jap6n, Reino Unido, Espafia y Francia. 

"Para 1983, los ingresos de las exportaciones alcanzaron 

la suma de 16,164,800 millones de d61ares, en tanto que los egresos 

por importaciones de productos petroltfcros y petroquímicos sumaron 

tan s61o 599,800 millones, habiendo tenido por ello una balanza fav~ 

rable para el país de 15,565,000 millones de d61ares, De estas ex

portaciones, el p~tr61co crudo constituyó el componente más impar~ 

tantc, correspondiendo a él un importe de 14,821,300 millones."§./ 

4, 6 IMPORTANCIA DE LA REGlON PETROLERA PARA EL PJ\1 S 

Los yacimientos marinos de hidrocarburos localizados en la 

Sonda de Campeche produjeron en 1983 un promedio de 1,673,000 barri 
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les por día de aceite crudo, lo que equivale al 62.8\ de la produc

ci6n nacional. Asociado al crudo se obtiene 901.4 millones de pies 

cúbicos por día de gas natural, lo que representa el 22.5\ del total 

que se produjo en todo el país. Dentro de un drea que se considera 

abarca una superficie de 40 mil Kms. 2 

El aceite crudo se envía por duetos submarinos a la termi 

nal de almacenamiento de Dos Bocas o hacia el centro embarcador de 

Cayo Arcas. El gas, por su parte, se manda a la estaci6n terrestre 

de recompresi6n Atasta, de donde se transporta a las plantas de 

acondicionamiento de Ciudad PEf.IEX. Los complejos marinos logran una 

cxplotaci6n racional y eficiente, por su ubicnci6n estratégica y 

porque el procesamiento de aceite y gas se lleva a cabo en instala· 

ciones integradas cuya capacidad modular es la mls económica. 

Por su producci6n de crudo, México en 1970 ocupaba el dé

cimo cuarto lugar en el mundo; para 1983 ocupaba ya el cuarto lugar 

(Ver anexo) gracias a los ricos mantos petroleros encontrados en la 

Sonda de Campeche durante el gobierno del Lic. Luis Echcverr!a. Las 

reservas de petr61eo localizadas frente a las costas campechanas s~ 

lo son comparables con las del Golfo Pérsico de Irán. 

"La importancia de esta región del sureste para el pais, 

financieramente hablando, estriba en que por concepto de exportación 

de hidrocarburos ingresan al pais muchas divisas. En 1983, PEMEX 
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capt6 2 billones 910,100 millones de pesos.· Del' tot.al de los in

gresos, 1 bi116n 939,400 millones de pesos se debieron a las ventas 

de exportación de crudo, gas LP (gas licuado), gas natural, metano!, 

amoniaco y productos divcrsos. 11 Z./ 

; 
El monto y la naturaleza de las actividades ccon6rnicas <le 

la institución petrolera confirma el hecho de que en los planes na

cionales de desarrollo industiral, le corresponde el papel de fort~ 

leccr la base financiera del país. Se espera que los ingresos por 

exportaciones de hidrocarburos permitan disminuir, y en su momento, 

anular los d~ficits de la balanza de pagos y reducir a'nivcles sal~ 

dables la cuantiosa deuda externa del país, como se ha venido hacierr 

do. 

Asimismo. con los ingresos mencionados hay y seguirán ha-

hiendo fondos para el financiamiento de los programas de inversión 

del gobierno federal. Como dato significativo después del impuesto 

sobre la renga, los impuest:os por concepto del petróleo, son los 

que más aportan al erario nacional. 

Es importante esta región petrolera entre otras cosas, 

porque ha creado diversas fuc~tes de empleos directos e indirectos. 

Sencillamente, al aumentar considerablemente el volGmcn del petr6leo 

manejado, hubo que aumentar considerablemente los empleos directos 

(de PEMEX) dentro del Estado de Campeche y consecuentemente en la 



134. 

RepOblica Mexicana, donde así se requiriese. Tenemos que para 1970 

entre trabajadores de planta y transitorios, fueron empleados di

rectamente 71.062 personas; casi duplicdndose para 1982, al emplear 

PEMEX dfrectamente a 133,576 individuos, en tan s6lo doce aftas. 

Petróleos Mexicanos es incuestionablementc, base de la i~ 

dustria de México. Al no tener que importar hidrocarburos estare

mos m~s ce~ca de poder alcanzar mejores condiciones de vida, toda 

vez que nuestro pa!s crezca y genere suficientes fuentes de empleo 

para una pobla~ión que as! lo est4 demandando. Con la ayuda de es

te recurso natural no renovable, podríamos en el mediano plazo te

ner un pals con crecimiento pero con la n~cesaria y urgente premisa 

' del desarrollo; sin caer en el error de hacernos monoexportadores. 

con lo cual se harra de México una econom.la petroliz.ada, con todos 

los riesgos que ello emplica, No hay que olvidar de los muchos re

cursos y riquezas naturales con que cuenta este bondadoso pats. 

La zona marina de Campeche ha adquirido una relevancia de 

primer ordén para el sector energético; siendo parte estratégica de 

la polttica econ6mica nacional, Petr6leos Mexicanos se ha propuesto 

como una ·de sus metas principales, el aprovechamiento total del ¡as 

que se extrae asociado al crudo en la Sonda de· campeche • 

. En base al petr6leo se buscaba la modernizaci6n del pats 

en todos sus sectores econ~micas· y subSecuentemente en todos los 4!!! 
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bites de la vida nacional. Pretendimos de la noche a la mafiana dar 

ese gran paso, que es salir del grupo de los países llamados del Ter 

cer Mundo y entrar a los de la jerarqUÍ3 de desarrollados. El auge 

~ petrolero creó euforia; pretensi6n que posteriormente se pagarla ca· 

ro afias más tarde. ...,,~ 

Puede comprender.se por lo anterior, que el manejo adccu!!_ 

do de los hidrocarburos producidos en la regi6n haya cobrado una 

gran importancia para el país. Estrat<?gicamente, Héxico requiere 

de su "oro negro" porque la consigna es crecimiento planeado con d~ 

sarrollo ordenado, cquilibrndo, ésto es un imperativo que no puede 

esperar, 

4.7 BENEFICIOS Y DANOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL 

DESARROLLO DEL SURESTE 

4. 7 .1 EL ESTADO DE CAMPECHE EN MIL NOVEC!ENI'OS SETEl:TA 

El crecimiento de la poblaci6n en el Estado de Ca~ 

peche se dinamiz6 a partir de la década de los 40's. como consecue~ 

cia de la apertura de la vfa ferrocarrilera y del impulso ccon6mico 

que gener6 el inicio de la explotación camaronera. No obstante, en 

1970 la poblaci6n total del Estado apenas rebasa el cúarto de mill6n 

de babi t.antes, haciendo de Campeche tma de las entidades federativas 

con la más baja densidad de poblaci6n. 

La distribuci6n de los ndcleos de poblacidn de Camp~ 
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che y su evolución demográfica son consecuencia, en buena medida, 

de las actividades productivas predominantes, así como el aisla

miento de grandes porciones de su territorio, hasta la fecha prác

ticamente dcspo~ladas. 

El dinamismo del crecimiento de la población en la 

década de los afias 60's se reflej6 principalmente en la tendencia 

a la concentraci6n de ~sta en los municipios de Campeche y Carmen. 

En estos municipios se elevó el porcentaje de la poblaci6n total 

del 56,6\ en 1960, al 62.5% en 1970.~/ 

En contraste, los municipios con su alto indice de 

poblaci6n indígena maya de la regi6n noroeste del Estado, acentua

ron su tendencia de muy bajo crecimiento demogrrtfico. Por su ten

dencia en una agricultura de temporal escasamente desarrollada. los 

municipios de Calkini, Hecelchacán, Tenabo y Hopelchén mostraron 

tasas de crecimiento promedio por debajo de la media estatal e iR 

cluso de la nacional, ~n el periodo 1960-1970. Pese a tener las 

tasas más altas de crecimiento natural de Campeche, estos munici

pios, al expulsar fuerza de trabajo~hacia otras regiones del Esta

do y fuera de éste, perdieron importancia relativa respecto a la 

pobláci6n total nl bajar su participaci6n del 29.5\ al 23.3\. Ad~ 

mlis de estos cuat.ro municipios del noroeste, también el de Paliza

da tuvo una tasa de crecimiento inferior a la estatal en el mismo 

período. 
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Son varios los factores que explican los diversos 

aspcctos~de este proceso. Uno de los más relevantes es, sin dudn,· 

el notable crecimiento sostenido de la explotación camaronera dcs

c:foe fin!!s __ de la. década de los 40's hasta principios de los 70's. 

El auge extraordinario de esta actividad. que se dió fundamental

mente en Ciudad del Carmen y en una perforación poco menor en LcL 

ma, Campeche, arrastr6 consigo el desarrollo de otras actividades 

productivas identificadas como industrias conexas de la pesen. Brr 
trc éstas destacan la fabricaci6n y reparación de embarcaciones¡ 

el procesamiento, empacado y embarque del ca~ar6n; y la prolifcr~ 

ci6n de talleres de rcparaci6n de equipos mccfinicos, eléctrico y 

del conjunto de instrumentos propios de la pesca del crust4cco. 

El dinamismo ccon6mico de esta actividad se produjo en una fuerte 

atracci6n de la fuerza de trabajo. tanto estatal como cxtra·rcgiow 

nal. 

Por su parte, la Ciudad de Campeche lleg6 a caneen , -
trar una al~a porci6n de la poblaci6n estatal en este period~ 

(1950-1970). Aunado al crecimiento que se deriva por la cxplota

ci6n camaronera que también es esta ciudad, ha tenido importancia 

decisiva, la capital del Estado fortaleci6 su papel predominante 

como centro urbano prestador de servicios tanto de orden pGblico, 

como son: La administraci6n de justicia, educaci6n, salud. etc._, 

como los que se refieren al comerc~o y de apoyo a las actividades 

agropecuarias. pesqueras e industriales, Esta tendencia se agudi-
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z6 a6n m4s tras el inicio de las actividades petroleras en la Son

da de Campeche en 1977, manifestándose esto con mayor fuerz8 en 

Ciudad del Carmen, que es la, localidad donde los "efectos de la in

fluencia de PEMEX en el Estado, han sido m4s significativas, 

En 1970, se puede decir que uno de los factores que 

han tenido mayor influencia decisiva sobre las tendencias que mue~ 

tran l!stos a expulsar fuerza de trab"ajo, es la crisis henequera. 

Junto a la declinaci6n del cultivo del henequl!n, en 

torno al cual gir6 la estructura econ6mica de la mayor parte delos 

pobladores de los municipios del noroeste, durante poco m4s de me

dio siglo, la agricultura de temporal y la explotaci6n de recursos 

forestales han sido las principales actividades econ6micas, aunque 

manteniendo el nivel de subsistencia de los pobladores, la cual 

propici6 su eaigraci6n. 

En su conjunto, las variables demogr&ficas de Camp~ 

"che hacia 1970 reflejan la evoluci6n de los procesos productivos y 

de las oportunidades de empleo. A su vez, la concentraci6n y dis

persi6n de la poblaci6n propicia el reforzamiento de esa misma 

reestructuraci6n productivas de las distintas .regiones del Estado. 

Esto di6 lugar a que se ampliara la brecha de las ventajas compar~ 

tivas entre las localidades de atracci6n migratoria y las que por 

su escaso desarrollo tendtan a expulsar fuerza de trabajo. La 
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transformaci6n de la poblaci6n econ6micamente activa en'el período 

1960-1970 ilustra tambiEn, los cambios demogr4ficos interregiona· 

les que se explicaron antes. 

En ese sexenio se di6 a nivel estatal un cambio muy 

significativo en la composici6n de la PEA. En nOmeros absolutos, 

los trabajadores del sector primario aumentaron de 30,716 a 32,785, 

lo que significó que disminuyera su participación relativa en la 

PEA estatal del 54.6\ al 45\; en tanto que el terciario incrcment6 

su porcentaje del 26.Z\ al 36.Z\, lo cual se debi6 a que a este sec· 

tor se incorporaron 11,200 trabajadores más. Por su parte, el se~ 

tor secundario mantuvo su participaci6n porcentual dentro de la 

PEA. (Ver.anexo). 

Dentro del sector primario, las actividades pesque· 

ras ocupaban un lugar de primera importancia tanto por el valor de 

su producci6n, que a la fecha sigue representando un poco m4s del 

60\ del valor total producido en ese sector, en tanto que las agr~ 

pecuarias y forestales s61o llegan al 32\, como por las repercuci~ 

nes en el resto de las economtas locales (principalmente Ciudad del 

Carmett y Lerma, Campeche), al generar un importante desarrollo de 

otras actividades econ6micas. El eje de esta actividad ha sido la 

pesca de camar6n. Al inicio de los 70's, el valor de su produc· 

ci6n llegaba al 90\ del valor total de la producci6n pesquera. P~ 



140 •. 

se a diversos estímulos promovidos por el Gobierno Federal para im

pulsar otras.pesquerías, prácticamente todas las inversiones se ca

nalizan hacia este producto de exportaci6n, cuya rentabilidad supe

raba con creces a la de otras actividades. La escasa diversifica-

ci6n en el desarrollo ~e la pesca hacía vulnerable la economía de 

estas localidades, particularmente del Carmen, al depender de la 

exportaCi6n de un solo producto, cuyas cotizaciones en el mercado 

internacional no eran estables. 

La carencia de una infraestructura suficiente en ma

teria de comunicaciones terrestres, de instalaciones portuarias y 

de servicios urbanos suficientes, para responder a las demandas 

que presentan las empresas industriales y de servicios dé nueva 

creaci6n restringían las perspectivas de desarrollo del Estado de 

Campeche. Las posibilidades de dinamizar la economía a trav~s de 

elevar la productividad agropecuaria, de mejorar el aprovechamien· 

to del potencial pesquero y forestal, afin subaprovechados, y de 

crear las condiciones ·necesarias para el fomento de agroindustrias 

y de otras ramas de manufacturas, en el contexto de las dcficicn· 

cias estructurales arriba apuntadas, estaban sujetas a principios 

de los aftas 70's a la rccepci6n de fuertes inversiones del Gobier·· 

no Federal, como condici6n indispensable para incentivar al sector 

priva~o y ampliar el mercado interno. 

Una de las preocupaciones fundamentales del Gobier· 
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no Federal en esos afios, sefialaba la urgencia de revitalizar el me

dio rural y prop~rcionar a los productores del campo todo tipo de 

apoyos a fin de estimular la producción de alimentos básicos, ya 

que ésta empezaba a ser insuficiente para satisfacer la demanda in

terna. 

Lo que era una preocupación fundamental del Gobierno 

Federal se ha convertido en una cuestión vital para el bienestar 

del país en la actualidad. El papel que Campeche jugaba en la sol~ 

ci6n de este problema ~n 1970, era menor; en 1983 su participación 

en la oferta de alimentos en el mercado nacional ya es relevante. 

Pero este proceso de desarrollo que ha experimentado el Estado en 

los filtimos anos no han rebasado aOn el umbral de las expectativas 

que genera su potencial como productor de alimentos; ·dados sus re.

cursos naturales y humanos con que cuenta, por lo tanto habrían de 

incrementarse los recursos financieros, principalmente en la indu~ 

tria alimenticia. 

4. 7. 2 EL ESTADO DE CAMPECHE A PRINCIPIOS DE LOS 

OCHENTA 

Las actividades petroleras en el Estado de Campeche 

se inician en el afio de 1950, cosa que p'ocos saben, con el dcscubr!, 

miento y aprovechamiento de un campo productor de gas, en Xicalango, 

localizado al Noroeste del Municipio del Carmen. llasta principios 
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de la década de los setenta, ésta fue la Onica actividad de Petr6-

leos Mexicanos en el Estado, en cuanto a la producci6n de hidrocar-, 

buros se refiere. Esto echando una mirada hacia atrás, buscando 

el origen de la actividad petrolera en el Estado de Campeche. En 

la actualidad, la producci6n de gas en el campo Xicalango, dcspÜés 

de más de treinta afias de aprovcchamicnto 1 ha venido a menos, sie~ 

do su producci6n y su participación porcentual a nivel nacional muy 

poco significativa. 

Habiendo ya hablado en otra sccci6n en cuanto a la 

producci6n de crudo y gas en la Sonda de Campeche, no nos resta mfis 

que recordar que a partir de 1981 se le ubica como la primern zona 

de petr~leo en México, y la segunda en la producción de gas. (Ver 

anexo). 

Para lograr el desarrollo petrolero de la zona mari

na, se requirió, por una parte, la movilizaci6n y contrataci6n de 

personal, que se concentr6 en Ciudad del Carmen; también fue neces~ 

ria la contrataci6n de compafiias para la instalaci~n de equipos de 

perforación y el suministro de diversos apoyos técnicos. 

En este sentido, ''en el afio de 1986, a un afio de in! 

ciarse la producci6n en la Sonda de Campeche, PEMEX tenía en la zo

na 2 1 580 empleos directos, que al su1narse 4~144 empleos indirectos, 

proporcionaban el 4.8% de ln PEA estatal,"~/ incrementándose a 



143. 

4,032 y 6,653 directos é indirectos respectivamente, para 1982. e~ 

be hacer mención que los trabajadores petroleros no radican en fo~ 

ma permanente en la isla, debido al sistema de trabajo que se tiene 

en las plataformas, que es de 14 d~as de trabajo por 14 dias de de~ 

canso. Se considera que aproximadamente el 70% del personal contra

tado por PEMEX, regresa a sus lugares de origen finalizando el pe

ríodo de lnborcs. 

La poblaci~n de PPMEX que radica en forma permanente en 

la isla es de 14,280 personas (entre trabajadores y familias), según 

datos de 1983 .1Q/ 

De 1977 a 1982, período que se le denomina de "boom"* 

petrolero en la rcgi6n, las actividades petroleras que se localizan 

en la Sonda de Campeche han alcanzado dimensiones y características 

que se describieron someramente en la sección anterior, por lo que 

la estructura social y productiva del Estado de Campeche ha exper! 

mentado una serie de cambios que de manera directa 6 indirecta se 

pueden relacionar con la influencia petrolera y las repercusiones 

de carácter socioecon6mico que se derivan de Esta. 

Es importante subrayar lo decisivo que han sido las 

tendencias econ~micas y de crecimiento demogr~fico, sobre el proc~ 

so de desarrOllo que se ha dado en el Estado en los Oltimos diez 

NOTA. • "Boom". Palabra en ingll!s que sigriífica auge, aceptada en el lenguaje 
universal petrolero. 
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años. Ya desde el inicio de la década de los setenta Campeche se 

caracterizaba por la fuerte concentraci6n de su poblaci6n en s6lo 

dos localidades urbanas, así como por el escaso desarrollo de nu

merosas comunidades rurales dispersas en su territorio. 

La distribución distorsionada de la poblaci6n y la 

dependen~ia económica en la producción del sector primario, se ma~ 

tienen vigentes doce afias después. pese.~ ~1 fortalecimiento ccon6m,! 

co. La influencia petrolera ha acentuado esta tendencia demográfi~a 

(lamentablemente), en detrimento de una mejor distribuci6n de lo p~ 

blaci6n. Asi mismo, los efectos económicos multiplicadores no se 

han traducido en una diversif icaci6n de las actividades econ6micas 

productivas en los sectores primario (con exccpci6n de la pesca) y 

secundario. Sin embargo, se han da~o una serie de cambios socioec~ 

n6micos que muestran el desarrollo del Estado en este periodo. 

Entre los cambios más significativos están los que 

se observan en el sector primario. La producci6n de arroz se ha 

incrementado notablemeñtc en los tlltimos aftos, hasta llegar a ser 

el segundo productor a nivel nacional a principios de los ochenta. 

Contrariamente, el cultivo del rnaiz ha venido a menos durante los 

set:_cnta y lo que va de los ochenta. Los otros cultivos de ciclo 

corto, y el conjunto de los anuales perennes, no tienen tanta im

portancia. La ganader~a, por ~u parte se ha incrementado a tasas 

anuales promedio del 11\ durante los filtimos diez anos. 
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La actividad pesquera en Campeche ha progresado not~ 

hlementc durante el período 1970-1982. Dada la gran importancia que 

reviste nos ocuparemos más de ella. "Las diez principales especie·~ 

que en 1970 representaban el 89.S\ de la captura total, en J982 11~ 

garon s61o al SI,8%, lo cual muestra la diversificaci6n pesquera, 

ya que en este período se cuadruplicó la producción total."!.!/ 

La pesca del camar6n, que se concentra en Ciudad del 

Carmen (60t) y en Campeche (39%), ha sido la especie por excelencia, 

manteniendo sus'vol6mcncs de producc16n casi constantes durante do

ce aftas. Su participaci6n relativa en la pesca total ha demostrado 

una notable disminuci6n, ya que participar con el 67.9% durante 1970, 

para 1982 representaba el 25,4\, sin embargo, el valor de la produ~ 

ci6n representa aún poco más del 60\ del valor total de productos 

pesqueros. 

Las otras nueve especies seleccionadas (almeja, caz6n, 

corvina, mojarra, osti6n, pulpo, robalo, siérra y tiburón) hnn te· 

'nido, en términos generales, incrementos considerables en sus vol~ 

menes de captura, 

La tasa de crecimiento del subscctor pesquero entre 

1970 y 1982, ha sido del 1Í% promedio anual. Esto ubica a la pesca, 

junto con el arro: y la ganadería, como uno de los rubros del sec-

tor primario con ~rccimiento más dinámico. 
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Por otra parte, son evidentes los avances de prácti 

camente todos los indicadores de bienestar social durante este pe

riodo, para todos los Municipios del Estado. 
4 

Al comparar los datos 

disponibles que aparecen en los Censos de Población de 1970 y 1980, 

tomados con cierta reserva por los distintos criterios que se apli 

caron en cada uno, y co~plementar los clement?s de juicio con infor

maci6n oficial que aparece en documentos m4s recientes, se observa 

_que hubo un mejoramiento considerable a nivel estatal en los sig9ie!!. 

tes aspectos: 

1) Dotaci6n de servicios de agua entubada, electri

cidad y drenaje a viviendas; 

2) Cobertura de servicios de salud¡ 

3) Infraestructura de comunicaciones; 

4) Incremento del porcentaje de asalariados que ga

nan m~s del salario minimo, y 

5) Elevación del indice de alfabetismo y de escol! 

ridad. 

Los avances se analizan con el objeto de visualizar 

a grandes TBSgos las tránsformaciones de la sociedad campechana du

rante el periodo en que se ,han desarrollado las actividades petral~ 

ras en la Solida de Campeche, distan aún de alcanzar los rangos pro.

medio a nivel nacional, y éstos, como se sabe bien, están por deba-· 
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jo de los niveles de bienestar que todos deseamos. 

Con esta descripci6n, a grandes rasgos, dc\~os cam~ 

bios socioecon6micos de Campeche en los 01 timos afias• se pueden i!! 

ferir algunas conclusiones respecto a la naturaleza y alcances de 

los efectos de la actividad petrolera, asi corno del área de influe!! 

cía de éstos. Cosa que trataremos en la siguiente sección del pr~ 

sentc trabajo. 

4.7.3 EFECTOS DE LA EXPLOTACION PETROLERA EN 

CAMPECHE 

En la Sonda de Campeche se ha propiciado un desarro

llo muy singular para México, debido a que en ella se han conjuga

do ·das actividades productivas, una, la actividad pesquera que por 

más de veinte aftas ha ocupado los primeros lugares de captura de ca 

mar6n en nuestro país, y la otra, la actividad petrolera, que le ha 

permitido a M~xico ocupar los primeros lugares a nivel mundial corno 

exportador de crudo, y ser a la Sonda de Campeche el escenario de 

uno de los desarrollos petroleros más impresionantes del país. 

Por lo que toca a la actividad petrolera, los yaci

mientos petrolíferos se localizan principalmente en la zona que se 

extiende 8 1 000 Kms. 2 , en el área adyacente a Ciudad del Carmen. A 

nivel internncional, la Sonda está considerada como una de las re-
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giones petrolera más ricas del mundo. 

Mucho hemos hablado de la actividad petrolera como 

tal, más ahora conviene hablar de sus efectos en el Estado de Cafil 

peche. Uno de los principales efectos es el que se produce una 

creciente demanda urbana de bienes y servicios, como resultado de 

la constante corriente migratoria atraida por la oferta de empleo 

y la perspectiva de una mejora en sus ingresos, ofrecida por re.mx.. 
De igual forma se l1a visto afectado la pesca al desplazar la flo

ta camaronera y unidades de cabotaje y no permitirles realizar es

ta actividad en aguas exclusivas para la explotaci6n petrolera. 

Si bien se expandieron las actividades econ6micas, 

como el crecimiento de la industria de la construcci6n y el comcL 

cío, los mecanismos de planeaci6n regional no fueron suficientes 

para prevenir y regular sus impactos; y ante el crecimiento anfir

quico é inffioderado de la población y por lo mismo, ante la incap~ 

cidnd de la Entidad dC absorber y resolver sus necesidades, se han 

generado problemas, tales como: crecimiento de zonas marginadas, 

mala alimentaci6n, bajos. ingresos por habitantes y los consecuen

tes, así como contraproducentes trastornos sociales que origina un 

excedente de población. 

Debido al déficit en la vivienda, a pesar de los 

planes de PEMEX para crenr unidades habi tacionales destinada~ a sus 
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empleados, el problema inflacionario no h3 dejado de sentirse en lo 

que respecta a las alzas en rentas. Como resultado de ésto, la in

vasión de terrenos se ha acrecentado y han surgido colonins sin tra

zo regular, ni servicios suficientes. 

Si anteriormente el abastecimiento de productos bfis! 

cos babia sido ya deficiente por lo inadecuado de vías de comunica

ci6n, al acelerarse_ el crecimiento de la poblaci6n, la creciente d~ 

manda produjo la necesidad de importar productos de otras regiones; 

consccueritemente, se incrementó el intcrmcdiarismo y la cspcculaci6n, 

y por lo mismo, el descontrol de precios.y la inflaci6n. 

Al principio (hacia finales de los setenta), las ac

tividades petroleras ocasionaron ciertos deterioros ambientales; d~ 

bido a que muchos residuos t6xicos afectan agua y tierras, y la ca

lidad del aire se reduce con la quema de gases. Como efecto inme

diato, en la actualidad ésto está muy controlado. 

Tratando de ordenar mejor Jas ideas; bien se pueden 

identificar dos tipos de efectos de la industria petrolera en el E~ 

tado de Campeche; los directos, ocasionados por la presencia física 

de ciertas actividades e instalaciones¡ y los indirectos,·quc están 

fuera del ámbito de compct;ncia y control de PEMEX, pero que guar-

dan cierta rclaci6n con sus actividades. 
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En este sentido, los efectos directos, sin conside

rar a Ciudad del Carmen cuya situaci6n se analizará más adelante, 

se puede decir qUe se encuentran, bien localizados, que son tempo

rales y que no rebasan el ámbito de su localizaci6n espacial. 

Por otra parte, las actividades petroleras en la 

Sonda de Campeche tienen una posible influencia directa sobre la 

actividad pcsquerai en tanto que las plataformas instaladas en al

tamar restringen las zonas pesqueras aprovechables, al impedirse, 

por seguridad, que naveguen en esas 4reas las embarcaciones. Emp~ 

ro, esta rcrtricci5n de Arcas no ha incidido sobre los volGmenes de 

producci6n, no se disPone de estudios que especifiquen en qu~ med! 

da se vertnn nfectadas las pesquería" de la Sonda si continOa ex

pandiéndose la instalaci6n de plataformas petroleras. 

En térrniflos muy generales, los efectos observados en 

Ciudad del Carmen durante los filtimos aftas, se puede resumir en lo 

siguiente: Inmigraci6n masiva y acelerada de trabajadores de PIMEX 

y de las co.mpañías contratistas a su servicio¡ así como los comer

ciente~ y prestadores de servicio (y sus empleados) que inmediata-. 

mente se incorporaron a la ciudad, aprovechando las oportunidades 

generadas por el sObito incremento en la demanda de bienes y serv! 

cios; de manera paralela. arribo intempeStivo de todo tipo devchíc~ 

los de transporte y adaptación desordenad~ de bienes inmuebles p~ 

ra alojar a los trabajadores inmigrantes, así como para permitir 
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la instalación .. de oficinas y ta llcres. A estos dos procesos siguiE. 

ron la expansión igualmente acelerada y desordenada de las zonas 

habitacionalcs, de la construcci6n d~ inmuebles para oficinas, ta

lleres, bodegas y la adaptación de la infraestructura vial y por

tuaria~ a fin de permitir el creciente movimiento y la ¿irculación 

de un mayor nOmcro de vehiculo~ y el embarque y desembarque de 

equipo y suministro en la zona portuaria, para instalar y poner en 

funcionamiento las plataformas petroleras. La magnitud y complcj! 

dad de los efectos que se dcrjvan de todo ésto, se pueden observar 

en los distintos aspectos de la localidad de Ciudad del Carmen. 

En lo económico, la demanda de bienes y servicios 

rebas6 la capacidad instalada, pruvocfindosc tasas inflacionarias 

por encima de los promedios nacionales. Al mismo tiempo, se prop! 

ci6 un fortalecimiento de la estructura productiva al generarse 

oportunidades de inversión en los sectores secundario (industria 

de laconstrucci6n, así como talleres de reparaci6n de equipos di

versos) y terciario (hoteles, rest.aurantcs, comercios, servicios 

financieros y otros). La creación de empleos de todo ésto trajo 

consigo, lo que ha sido uno de los factores que mantienen al Car~ 

men como una localidad de fuerte atracci6n de fuerza de trabajo. 

Ya en lo social, la incorporación instant.dnca de n~ 

merases contingentes de trabajadores y de buscadores de empleo pr2 

venientes de distintas regiones del pais, ~ inclusive del extrnnj~ 
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ro, se tradujeron en ciertos desequilibrios como son los cambios 

forzados en algunos patrones de conducta social, la proliferación 

de actos delictivos y la reestructuraci6n de los grupos sociales, 

factores que han incidido sobre la correlación de fuerzas políti

cas de la comunidad. 

Cabe sefialar que en lo particular, la proliferación 

de actos delictivos es uno de los trastornos sociales graves. A 

partir del auge petrolero, los Indices de este problema han ido en 

aumento.ano tras afio. El nOmcro de menores de edad detenidos por 

diversas fallas ha sido realmente significativo. 

En cuanto a la infraestructura y el equipamiento u~ 

bano del Carmen, durante los anos de auge petrolero se han mostrado 

agudas insuficiencias que gradualmente se han ido subsanando 3 tra

vés de inversiones pablicas, estatales cu~ndo no federales; así co

mo el incremento de los recursos financieros del municipio. Empero, 

el crecimiento desordehado de la ciudad se observa ahora en las de

ficiencias estructurales del conjunto urbanizado, lo cual exige fueL 

tes investigaciones para regularizar la situaci6n de las colonias 

que se establecieron en zonas pantanosas e inundables. 

El problema del impacto que la actividad petrolera 

está produciendo-sobre el ambiente, no sólo un _problema ecológico, 

se trata de una ~ucsti6n de salud, de producci~n, de desarrollo, de 



153. 

conservaci6n de un patrimonio mundial. 

Es evjdente que la economía del país ha tenido un 

fuerte impulso y dinamismo gracias a las numerosas reservas de p~ 

tróleo. Sin. embargo 1 este hidrocarburo no es, no puede ni debe ser, 

la ,actividad económica única y fundamental de la que dependa el d~ 

sarrollo del país. 

Los riesgos de la petrolizaci6n <le la cconomia han 

sido muy discutidos y experimentados en muchos países. Si bien 

otras naciones no tienen más alternativa que apostarle todo al pe

tr6leo, no es, ni remotamente, el caso de México. Tenemos en nue~ 

tro país la fortuna de contar con diversos y ricos ecosistemas te

rrestres y acuáticos, renovables y no renovables, con enormes po

tencialidades para un desarrollo diversificado y sostenido. 

Por ello el pctr6lco, aunque debe de seguir siendo 

una prioridad para la economra y desarrollo nacional, no puede des· 

plazar a otras actividades y mucho menos explotarse a costa de otros 

recursos naturales, como se ha venido haciendo. 

Con relaci6n a la protecci6n ambiental en la Sonda 

de Campeche, niás en lo particular, PEMEX ha adoptado medidas preven_ 

tivas en sus trabajos operativos y cuento con equipos anticontarni· 

nantes y programas de contingencia. El impacto ecol6gico est4 con· 
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trotado por la existencia de presas que captan los lodos de perfo

raci6n y los residuos liquidas. 

Respecto a la carestía de la vida en Ciudad del Car-

mcn, la siguiente editorial de Tribuna resume y permite apreciar 

la.manera en que los carmclistas sienten y viven el aumento de los 

precios tanto en los artículos de primera necesidad, como en los 

servicios, causado por la presencia de PEMEX en la isla: 

los sueldos que devenga el personal de PEMEX ... 

dificilmentc encuentran similitud con los de otras empresas. Es un 

verdadero privilegio figurar en la n6mina de la Paracstatal, pero 

los felices mortales que laboran en estos complejos (se refiere a 

las plataformas marinas), pertenecen a una 61ite de clasificaci6n 

triple A." 

''Por principio de cuentas, fijémonos en su sistema 

laboral. Trabajan 12 horas diarias, en turnos de 14 dias por otros 

tantos de descanso. f:s decir, seis horas diarias en promedio. Quie 

ncs descmpcfian las labores mfis sencillas devengan una cantidad que 

representan varias veces el salario mínimo.. Los técnicos cspeciaw 

listas y jefes disfrutan d~ un sueldo cuyo importe mensual hace e~ 

tremecerse de envidia al ciudadano promedio. La diariamente mult! 

citada crisis econ6mica no parece capaz de afectar a esta clase 

privilegiada. ~las bien, su p.ermanencia más o menos estable en cua! 

'·· 
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quier punto geográfico del territorio nacional, colabora n inten

sificar en él la inflación. En Ciudad del Carmen, por ejemplo, 

son contadisimos los habitantes cuyos ingrcs,1s St>n equiparubles. 

A dondequiera van, su poder adquisitivo ~e coloca en primera fila 

en cuanto al disfrute d~ bi~nes y servicios. Rentas, alimentos, y 

casi cualquier cosn en que pod~mo5 pensar, elevan aurumátic"amentc 

su costo, quedando así fuera del alcance de las clases popt1larcs. 

La cosa pasaria si s6lo se tratase de articulas sunt11arios, pero la 

situación se torna desesperante para la poblaci6n en general al aba!. 

·car bienes de consumo popular y de primera necesidad. Sí, el pctr~ 

leo quJzfis sea un bien para la naci6n, pero definitivamente represen 

ta un serio problema para la mayoria de los habitantes de las zonas 

productoras. 11!.l/ 

Es preciso destacar que durante los setenta y prin

cipios de los ochenta, las tendencias de concentraci6n de la pobla-

ci6n, asimismo, los mejores niveles de bienestar correspondientes a 

la vivienda, educaci6n,,salud y niveles de ingrcs~ que se han pola

rizado en favor de Campeche, la Capital del Est.ado y Ciudad del Car 

mcn, lo cual refleja que estas ciudades se han visto favorecidas 

con mayores inversiones p6blicas, en detrimento de las zonas menos 

desarrolladas, 

Al Estado de Campeche le corresponde el derecho de 

participar en forma justa de los beneficios ccon6micos del petr6teo, 
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por ser el que contribuye con más alto porcentaje de crudo y por 

los dafios causados por la explotaci6n intensiva del petróleo. Pa

ra ello se cre6 la CODEZPET (Comisión para el Desarrollo de las 

Zonas Petroleras del Estado de Campeche), hacia principios de 1986. 

Esta Comisi6n, que en lo fundamental es una instancia de concerta

ci6n de esfuerzos y voluntades entre la Federación, el Estado, los 

Municipios y PEMEX, tiene como objetivos principales: 

"l. Buscar el equilibrio entre las actividades pe

troleras en la entidad y los sectores econ6micos 

no dependientes directamente del petr6lco. 

2. De acuerdo.con la polltica y las estrategias 

petroleras Nacional y las de desarrollo del Es

tado, establecer coordinadamente los mecanismos 

de instrumentaci~n de alcance estatal que perro! 

ten que las actividades de PEMEX coadyuven di

rectamente con el desarrollo dC la Entidad Fed~ 

rativa y que las actividades estatales contrib~ 

ynn, a su vez, al desarrollo de la Industria P~ 

trolera. 

3. Ser la instancia entre PEMEX y el Estado para 

intercambiar informaci6n, analizar programas y 

concertar acciones. 

4. Estudiar y resolver, con el concurso de- las de~ 
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pendencias y entidades corrcspondie11tes, sobre 

las acciones que deban tomarse para prevenir y 

corregir dafios al ambiente y al medio fisico 

de las áreas de operación petrolera; promover 

la realizaci6n de actividades productivas, así 

como coordinar y vigilar el cumplimien~o de los 

programas que se establezcan."~/ 

Para el logro de estos objetivos, la CODEZPET cuen

ta con tres subcomisiones que son: de Politic~s de Desarrollo; de 

Protccci6n Eco16gica y de Políticas y Normas de Indemnización. 

La import'ancia de la CODEZPET y en lo particular de 

la participaci6n de PEMEX en la matcrializac~ón de los proyectos 

que se ha propuesto, se pueden ver desde diferentes puntos de vista. 

Bien podría ser, por la suma de esfuerzos coordinados que abren la 

posibilidad de implementar programas específicos, los cuales dada 

la dificil situación financiera del pais, podrian haberse pospuesto 

indefinidamente. Otro aspecto que se considera fundamental. es el 

de que al participar PEMEX en el financiamiento directo de las obras 

de infraestructura en Ciudad del Carmen y en el Estado, el Gobierno 

Estatal y el Municipal, est~n en disponibilidad de liberar recursos 

para canalizarlos. Finalmente lo que se pretende es un crecimiento 

y desarrollo equilibrado de nuestra regi6n, como lo son los estados 

vecinas· de Tabasco y Yucatán. 
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e o ~ e L u s r o N E s 

Campeche es un Estado eminentemente rico. por la V!!_ 

ricdad y abundancia de sus recursos naturales, ademá~ de sus re

cursos humano~, ésto desde siempre. Lo cual constituye un sólido 

pilar del desarrollo socioccon6mico de la Entidad. 

Los principales recursos. que se explotan en la actu~ 

lidad 5on la pesca y el petróleo. Otro recurso importante mira~ 

do hacia el futuro, lo puede constituír el turismo, de crearse la 

infraestructura necesaria. 

La pesca ha sido y sigue siendo la primera actividad 

econ6mica del Ustado. al ser la que genera más empleos directos 

é indirectos y fuente de una derrama económica considerable. 

La Sonda de Camp~che represente el 271 de los recuL 

sos marinos del Golfo de México y su potencial pesquero oscila C!l 

trc 200 y 250 mil toneladas. Con respecto al total nacional se 

captura el 15% de camarón en promedio anual, por lo que el Estado 

de Campeche aporta m&s del 10%.del volumen total de la pesca na

cional- ~casi el 20\ del valor de la misma. 

La Sonda de Campeche es una de las regione~- mi.i~ cua!!. 
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tiosas del mundo. Se encuentra ubicada dentro de un área que se 

considera abarca una superficie de cuarenta mil ki16mctros cuadr~ 

dos. 

La Entidad ocupa el primer lugar nacional como pro

ductor y. exportador de crudo, con más del 65% <lel volumen total 

extraído en la actualidad. Así como el segundo lugar como pro

ductor de gas, d~spués de Tabasco; segundo productor de arroz, 

despu6s de Sinaloa; segundo productor de miel, después de Yucatán; 

tambi6n de~taca en la actualidad como importante productor de az~ 

car, coprP (que es la médula del coco previamente seco), ganado, 

maderas y ma{z, entre otros productos; do~de la producci6n del h2. 

nequén, practicada durante muchos afias, ha bajado notablemente. 

Hemos podido constatar que el producto de la extraE 

ción del petróleo no se con~abiliza dentro del PIB Estatal. Por 

ley, los mantos petroleros que se encuentran en aguas mexicanas 

son de la Nación, y por lo tanto se contabiliza dentro del PIB 

del pass. 

Principalmente el Estado de Campeche se ha benefici~ 

do c6n la creaci6n de empleos indirectos que la actividad petro

lera origina; mas no ha obtenido casi beneficios por lo que res

pecta a empleos directos, debido a la falta de capacítací6n ade

cuada de la mano de obra local. 
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Confirmamos durante el presente estudio, algo <le lo 

que suponíamos en un' principio, con el inicio de la cxplotacidn 

petrolera en el Estado de Campeche. han sido mis los dafios que los 

beneficios obtenidos dentro de ~u economía y que repercuten de 

una u otra forma en ~u población. 

El pai~ ~s realmente el qu~ ha tenido grand~s b~ne

ficio~ dl• lo5 hidrocarburos dl~ la rcgi6n, pues ha potl ido contar 

con una mejor forma de responder a los requerimientos propios del 

desarrollo con la 6ptim~ utilización de su petr6lco. 

Hay una tendencia histórica muy marcada del crecí-

miento económico y social en el Estado, al concentrarse y ccntr~ 

lizarsc prácticamente todo en la Capital del Estado y en Ciudad 

del Carmen. Hay con ello, signos negativos. al haber mayor inve~ 

si6n y en consecuencia mayor co11ccntraci6n y atracci6n social y 

económica, en ambos Municipios. 

El Estado de Campeche demográficamente hablando ha 

crecido consid~rablemente en los Oltimos diez afias, con todo, si 

gue ~iendo unn de la~ Entidades con menor población de la Rep(J~ 

blica Mexicana. 

La población del Estado de Campeche. e5 sumamente j2_ 

ven, fi~l espejo de lo que es nuestro México, pafs con unu pobl! 



162. 

ci6n donde el 70\ son menores de treinta afies. 

Desde 1950, la población del Estado de Campeche, ha 

sido predominantemente urbana. Tal es la tendencia y se ha ven! 

do acentuando, al grado de que para 1980 más de las dos terceras 

partes de la población es urbana. 

En los 6ltimos diez aftos han sido más las personas 

quP in~igraron, inclusive del extranjero. que las que emigraron; 

éste es un buen parámetro para darnos cuenta de la influencia de 

la actividad petrolera en la región. 

El desempleo abierto se considera dentro del rango 

de lo normal en el Estado de Campeche con 3,3\ de la PEA total 

Estatal para 1980, Sin embargo, habrá de darse empleo a muchos 

j6venes que nacieron en las décadas de los sesenta y setenta, y 

que hoy representan una pujante demanda de empleos, resoluci6n 

para el futuro inmediato. 

En \a PEA, es de llamar la atención la participación 

de la mujer campechana en los Gltimos aftas, ya que de ser casi n~ 

la en los sesenta, para los ochenta es del 24\ sobre la PEA Est~ 

tal ~otal; ·con tendencia a seguir incrementlndose. 

La.ta5a de mayor crecimiento de empleo duTante el p~, 
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ríodo 1970·1980 es la del sector industrial, siendo la de menor 

crecimiento la del sector agropecuario. 

Hay una tendencia a la baja respecto a la capacidad 

de absorción del sector primario en Campeche, tendencia aún más 

morcada a nivel nacional, en los Oltimos veinte afias. 

Aunque moderadamente la PEA del Estado de Campeche ha 

ido conrcspecto a la nacional, creciendo década a década. así t~ 

nemas que en 1940 era de 0.46% y en 1980 de 0.60%; con todo, aOn 

resulta poco significativa, al no alcanzar por lo menos un dígito. 

Por su PIB el Estado de Campeche ocupa uno de los ul 

timos lugares desde décadas atrás. Para 1980 fue el vig6simo oc

tavo lugar, solamente por encima de Colima, Tlaxcala, Baja Cali

for_nia Sur y Quintana Roo. 

A pesar de la disminuci6n de la participaci6n del 

sector primario dentro del PIB Estatal, Campeche sigue siendo un, 

Estado eminentemente agropecuario; o sea, productor de materias 

primas. 

Ei PJB P~r Cfipita de Campeche, en rclacidn con los 

demás Estados de ·la Rept'íblica Mexicana, tradicionalmente ha ocu· 

pado un lugar medio, en 1970 era el décimoquinto lugar, bajando 
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en 1980 al decimo-octavo lugar. 

El subsector pesca para los ochenta, se ha venido d! 

versificando y ha adquirido uria dinámica significativa, siendo el 

principal apartador de ingresos del sector productivo a la econ~ 

mía cstat3J", Por concepto de exportación de camar6n, ingresan 

muchas divisas a In Entidad. Cabe scfialar que cuando se hablaba 

de pesca en 1970, era prácticamente de camarón. 

Las actividades relacionadas con la explotación del 

petróleo en el Estado, propiciaron una intensa dinámica econ6mi

ca que aglutim6 grandes contingentes de trabajadores, lo cual t~ 

va efectos lineales y contradictorios, concreta y principalmente 

en la isla de Ciudad del Carmen, provocando anarquía en el cree~ 

miento social y prestación de servicios. Se fortaleció en cier· 

ta forma la economía local y se deprimi6 la economía de otras z~ 

nas del Estado. 

lmportante es dejar claro que.no ha habido contarni· 

nnci6n de ninguna clase en el Estado de Campeche, contra todo lo 

que _se pueda decir al respecto. Aunque cabe afia<lir que en un 

principio, sí hubo contaminaci6n en p~qucña escala, cosa que no 

alteró ni modificó la vida djaria de los lugnrcfios. 

La zona de influencia que merece atenci6n priorita· 
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ria en el Estado, .indudablemente la región del Carmen en pri

mer término, y subsecuent:cmentc Palizada~ Campot6n y Campeche, 

por ser las más af~ctadas por la.actividad petrolera. 

Al Fqtado de Campech~ para su mejor análisis se le 

divide en do~ subregiones. bien delineadas g1ohalmcntc: El No

rocs'te (jnrcgrada por Calkin í. lle ce le hacán. Ten abo y Hope lchén) 

y la Costa- lnteriur (Campeche, Carmen, Campotón y Palizada). La 

primera con un franco atraso socioeconQmico. La segunda con un 

relativo alto grado de desarrollo sociocconómico; donde Campeche 

y Carmen son lo·s polos de mayor concentración. 

La educación y salud en la Entidad ha progresado 

~ignificativamente en los últimos afias, no asi se ha agravado el 

problüm11 de la vivienda. mal nacional; a pesar de ser un Estado 

relativamcnt.e despoblado, muchas personas carecen de una casa o 

por lo menos una vivienda digna. Con la llegada masiva de pcrs~ 

nas de todas latitudes, este rcng16n se hizo conflictivo. 

Problemas más delicados resultan ser en la rcgi6n, 

lo insuficiencia d~ servicios, donde deStacan dos agudos proble

mas a vencer': la falta de agua pot'able (además de que la que hay 

es de ínfima calidad), y drenajes (escollo real. dado que nos en. 

contrumo~ n·~oéo~ mc~ros sobre Cl nivel del mar, no hay alcanta

rillB~. 
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El Estado de Campeche tiene una in.fraestructurn más 

o menos acorde a sus necesidades, aunque con la incursión de la 

actividad petrolera de forma intensiva en que se ha venido dando 

en la región, será indispensabJe el crecimiento, as1 como el con 

rinuo mantenimiento y modernización de las comunicaciones y· tran:!_ 

portE<"s <"'fi afio.$ venideros, es un imperativo para poder Clesarrollar 

ma~ y m~jor la regi6n sureña, 

A la luz de todos sus problemas, Campeche no aprov~ 

cha satisfactoriamente sus recursos, m4s aOn, dista mucho de lo

grar un d~5arrollo socioecon6mico equilibrado, en base a sus mi~ 

mo!i· recursos. 

El razonamiento anterior obedece a problemas estru~ 

turales de la economfa mexicana, a la misma inercia de nuestro 

subdrsnrrnllo. Pero consideramos que cuando hay voluntad y dec!_ 

sión politicn creemos que no existen obst4culos, por diftciles 

que f!'stos sean, que no· se puedan salvar. Un factor importante 

es la capacidad de organizaci6n y de trabajo que un gobierno pu~ 

da tener. 

En cualquier sociedad que se jacte de ser moderna o 

pretenda ~er moderna, tenderá a maximizar sus recursos financie· 

ros par.u lograr cuanta meta se pretenda. Lamentablemente las c2 

~as ro.el Estado de Campeche no han sido como todos quisiéramos, 
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ya qu~ se ha actuado de manera aislada. sin la debida coordina

ci6n entre Jos diver,os sectores que integran la economio carnp~ 

cha na·, sean pObl i cos o privados. 

Hay deis tipds de efectos de la industria pPtrolcra 

en el Estado de Campeche: los directo~. ocasionadus por la p1·c

s~ncia fJsica d~ cit•rraN actividadc~ é instalaciun~si y los ind! 

rectos q1Jr estíln fuera del ambito de competencia y control de 

PEMEX, pero que g~.:irdan cierta relación con sus actividades. 

Resumiendo, los problemas más sentidos por la pobl~ 

ci6n campechana hoy día son: 1) La elevaci6n del costo de la 

vida [muy por encima de la nacional, pese a que todos los mcxic! 

nos sabemos de los estragos de la inflación}; JI) Perturbación 

de la tranquilidad é incremento de ~a delincuencia [que d~ hecho, 

casi no la habfa hasta hace una década]; y rrr) Insuficiencia 

de infra~structura, equipamiento urbano y servicios pabticos. 

Para los ochenta~ las tendencias de conccntraci6ndc 

ta población, así como los mejores niveles de bienestar y Jos m~ 

jore:-; ingre~os, lejos de equilibrarse cada vez se han polarizado 

m.is a favor dP las dns principales ciudades. Campeche y Carmen. 

En consecu~ncia, en su interior se han realizado mayores invcrsi~ 

nes públicas y priv~das. 



168. 

Para contrarrestar todos los efectos ya sefialados, 

.en 19 8 6 se crea la CODEZPET en el Estado de Campeche, con la pl~ 

na intenci6n de alcanzar un mejor desarrollo socioecon6mico, m4s 

justo y equitativo, como consideramos que merecemos los campcch~ 

nos, con el rc~paldo de Petróleos Mexicanos. En pocas palabras, 

mediante esta comisi6n s~ busca satisfacer Jos intereses de la 

regi6n, de tal forma qu~ lu importantísima paraestatal tambi6n 

obtenga mayorrs beneficios y con ello, todos salgamos ganando, 

como debe s<"r. 

Sin minimizar avances en el Estado de Campeche, una 

gran conclusión a nuestro parecer sería. que hasta cierto punto, 

por la evolución d~ las variables sociodcmográficas y el compor

tamiento de los distintos indicadores socioecon6micos, se ha ma~ 

tenido la tendencia hist5rica de las últimas tres dEcadas, Salvo 

algunas excepciones. Da la impresión de que con la presencia de 

PEMEX o sin ella. la situaci6n socioecon6mica, en cuanto a su d~ 

sarrnllo, srria prácticamente la misma, siendo Ciudad del Carmen 

la que se sale de esta norma. 

En 1970 la economía campechana era algo m4s que lnsia. 

ficante, En ñues~ros días, parte por la influencia de ta activl 

dad petrolera y 1os acuerdos con PEMEX, parte por la reactivación 

del sector agropecuario, y en especial por la pesca y parte, po~ 

que la~ cosa~ se e~tán haciendo mejor.por el decidido apoyo del 
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Gobierno Federal. ·podemos decir que la economía del Estado de 

Campeche ha despertado, y mucho dará de qué hablar en los próxi

mo~ año~, dependiendo de como actuemos hoy. 

Sabemn~ th-. lo mucho que se ha hecho. conscientes 

r~tamn~ d~ 1<1S c~fuer~o~ que ha costado. pensamos 4u~ habrd muc110 

mi~ ~nr l1~ccr. Del desarrollo r~gi<1n~1l del Estado de Campeche 

el país 11rgc, ya que hoy más que nunca Móxico exige de cambios. 

Los cambios ~610 se podrfin dar en la medida en que todos los mc

xi canos nos preparemos y trabajemos con denodado Animo y verda

drra cnnciencla por lograr un país menos desigual, un país que 

cubra con tas neécsidades minimas de bienestar, un país con per~ 

pectivas mfis halagadoras que hagan de la nuestra, tina sociedad 

mis dinfimicn, a la vei que tranquila y satisfecha. No creemos 

que lo nntcrior sea un sublime suefio primaveral. empeflémonos 

porque sea realidad, atJnque cueste varias generaciones lograrlo. 

Finalment~, consideramos que una politica de desa

rrollo económico regional bien implementada, fundamentada y que 

se lleve al campo de los hechos, puede contribuir a resolver los 

grandt .. s prOblemas nacionales de México. El Estado de Campeche 

cuenta con todos los elementos, fac'tores y condiciones para dar 

la mue~trn. 
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DESIGUALDADES REGIONALES EN EL MUNDO 

Resulta útil observar en el mapa de división de los ºtres mundos"* , las 

diferencias internas de las regiones geoeconómicas. En todoslos continentes, inclu

so en el seno de los países industriales se distinguen unas regiones mis modernas -

y avanzadas, junto a otras de claro carácter atrasado. Mientras aquéllas concentran 

grandes masas de población y tienen una econom!a altamente productiva, éstas regis

tran muy baja densidad de población y eepecializacicSn extract.iva miner~, forestal , 

pesquera o de caza. El fenómeno puede verse claramente en el. norte de Canadá y Alal!_ 

ka, el interior de Australia, parte septentrional de Escandinavia, las Montañas Roe.!. 

llosas de Estados Unidos, etc. Por supuesto. dentro del ''Mundo Subdesarrollado". hay 

todav{a vastos territorios caai 11vacioa" en loa tres continentes. 

Las causas de la desigualdad regional son numerosas, unas de {ndole fía! 

cae y otras de tipo social; muestran los distintos grados de resistencia del medio

natural a la acción humana y aclaran que la· "conquista" de las regiones ea un pro-

ceso históric;o. ahora acelerado por las necesidadea de la propia sociedad. 

Sin embargo, las ley .de la concentracU5n industrial, la centralización -

econ6mica y la "división espacial del trabajo11 estorban el desarrollo armónico de -

las regiones: impulsan a unaa y provocan el estancamiento de otras, a nivel intern!. 

cionnl y dentro de cada pala como la Unió Soyiética y China. La lucha contra los d!, 

sequilibrios territoriales es una de las metas de la planificación económica. aunque 

obviamente no se pretende llegar a una "igualdad11 total de ·las regiones. 

NOTA * "Tres Mundos": ler. Mundo. lo integr:m los palees capitalistas; 2do. Mundo -

lo intergan loa palees socialistas¡ 3er. Mundo lo integran los paf:ses aubdesnrroll,! 

dos o en vías de desarrollo. 
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En los palees desarrollados las aglomeraciones humanas se localizan es~n

cialmente en regiones industriales y urbanas• en tanto que en el "Tercer Mundo" y .en 

China hay grandes concentraciones de población rural con ciudade's en su seno. En la

act'ualidad se habla de un "Cuarto Mundo" • que integrarian las naciones y en general 

las regiones m.lie pobres dentro del subdesarrollo capitalista. algunas poco pobladas 

como parte de Africa y otras densamente habitadas, lo cual conforma una visión pan.2 

rúica global de las desigualdades regionales de nuestro mundo¡ (¡ue nos permite una 

idea al respecto. 

\ ... 
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VII. 

PROPOSITOS DEL PLAN CAJ.fPECHE 

Aumentar la oferta de alimentos y disminuir as1 la presi6n i~ 

flacionaria en los productos bdsicos • 

Avanzar en el desarrollo rural integral . 

Consolidar la tendencia exportadora y el turismo para obtener 

divisas. 

Ampliar el acceso a la educaci6n y la cultura. 

*' Garantizar el acceso a mejores condiciones de salud que perm! 

tan una vida plena. 

* 
* 
* 

* 

Coadyuvar a la obtención de una vivienda digna y ampliar la e~ 

bertura de servicios pGblicos. 

Generar empleos estables con ingresos justos. 

Garantizar Justicia y Seguridad en el quehacer cotidiano. 

Contribuir en el proceso de descentralizaci6n de la vida naci~ 

nal. 

Impulsar el fortalecimiento municipal. 

De acuerdo a estos prop6sitos se han establecido las si 
gulentes prioridades: 

Fomentar y construir infraestructura rural para aumentar la 

disponibilidad de alimentos. 

Apoyar a la agroindustria. 

Impulsa' la pequefta y mediana industria con el objeto de.incr~ 



. mentar nuestros recursos y generar empleos.suficientes. 

Contribuir al desarrollo pesquero. 

Estimular al turismo. 

VIII . 

Vincular la educación y los requerimientos productivos y mej~ 

rar sus servicios. 

Proteger la salud pGblica. 

Hacer posible el disfrute de una vivienda dignn y de los servi 

cios pOblicos esenciales. 

Garantizar el pleno acceso a la Justicia y a la Seguridad. 

FUENTE: Plan Campeche 1985-1991, Gobi~~no dP.l ;st~do ~~ ~a~pgc~~. 



FC6LAC10N E'°ONOHICAMENTE ACTIVA COHO PORCENTAJE 
DE LA POBLACION TOTAL 

,;~os 

1950 

1960 

1970 

1980 

CAMPECHE 

.:n.7 

33.7 

26.4 

31.9 

NACIONAL. 

32.0 

32 . .le 

26.8 

32. 7 

FUENTE: Elaboración propia con baae en .,Cenaoa a.neral•• de 
Poblae1Ón", de la Dirección General de Estadistica.: 
,.Honoaraf !a de Calllpeche de MHH" y de "La Estructura 
Econdmica del Eatado de Campeche" de lN1lGI. 

DENSIDAD DE POBLACION 
( Habi tantea por kaa. ) 

A~OS CAMPECHE NACIONAL I 
: ------ -·-------------- _____________________ " ___________________ i 

1~ .. o 

1950 

1960 

1970 

1980 

2 

2 

3 

s 
e 

10 

13 

19 

25 

34 

NOTA. Lb l!IXtensión del territorio nacional utilizada en .. u 
~stimac.iÓn es 1,958,201 k•"'Y la extenaión del Eatado de 
Campeche es de 56, 114 km" . 

FUEUTE: Elab•:ora~i.!..n prvpia ccn base en datos d• .. Cenaoa 

IX. 



cAl!F[CH[ ., mt1BLICA lfEX!CA!iA: TASAS DE NATALIDAD, l«JRTALIDAD 

19 .. 0 

1950 

1960 

1970 

l!llO 

. Y CRiC!HlOOO llATt/RAL 
1porcentajes1 

CAllPECKE 

•B.9' 17.SO 31.44 

'6.60 U.•0 3'.20 

•S.70 9.60 36.10 

'4.JO 7 .so 36.80 

39.60 HO 32.40 

" , T ... de 111t1lldad 
" , T ... de 1Drt1lldad 

CN ~ T111 de creciliento n1tur1l o tui neta de 
crecilitnto por cadl 1!1 hlbi tante1. 

mt!BLICA lllXICA!iA 

44.55 23.35 21.20 

•S.60 16.10 29.50 

~.10 u.so 34.60 

44.20 9.60 34.60 

3'.40 7.SO 26.90 

ll1TA: TUI de cre.:i1tento 111tural • TUI de 111talldad - T111 de IOrtalidad · 

IVIJl?I: 1at111eion de CIJIAPO ·• portir de 111 •tadfltlca• vltll01. 

X. 



i:c111ude 

CMf[O!E : Piitt:JPAUS CAUSAS Dl ft.)f..lALIDAD GDifiAL 
IU70-t9i'Sl 

""9ero de ~unclGnes Pc.runtaJes 
$e(ur.:Jora --------------------------- --------------------------

1970 IWJ 1978 197G 1973 U78 ;----------------------.. --: ____________________ .. ______________________________________________ ; 

;lnflver.:z:a,.•~h "' 157 213 6.20 i.53 10.63 

~ lnttriUs yotrM 
; enflr'lldldes diarrtkH 306 m ¡9~ 1s.ss 12.33 14.57 

: Enfermdldtl ~l tou:on ¡¡¡ m 371 6.15 9.:1 18.51 

: Cl111• dt IO?bUtdad y ¡ a.:.rtalidld per1Mtllll 114 "' :23 5.79 5.~7 IJ.ll 

; TU10r11 uli¡rw~ 107 102 , .. 5.4' io.89 5.79 

. tr.fll'lldldll ttrtbrei-
: v11cularu .. 6l 76 '.1..34 J.C:l J.79 

; Cirroela blJ.iti~• "" " 1)6 2.S4 2.:6 3.29 

: &ccidtnlll m 161 156 7.27 7.7J 1.18 

. Jnfecdonu 111ph1torJI! 52. 58 0.00 2.50 2.89 

; \>tru "' il9 .¡3J . 48.73 45.06 21.61 

¡ fC.T4L 1968 208. 2004 100.00 100.00 100.00 

""~::u•nsasu.nau11usa••u1111•••••1un••••••••a•n••s•••••1•1auua••••n::1una•••uau:11n 

iutJriil: ~rttarh di fro1r11Kión y l'rllu¡luelto, "Manual de lltldí1Uw 
11\Jw dtl llttdo de Cllftche\ finteo, 1981. 

.:NIPICHE: DIEZ PlilJICJfALF.5 CAllS.\S flE tt:.f.BILIO.:t. tn EL E..~AW 
il9ó0! 

CAU.:A.>Dt: 
: fK.ñ~JLIDAt. 

:-----------------------·-----------·---------------------------··---·---·; 
¡;utroentulti! i;,,so;, ~.i5 

Disenteria MibJan¡¡ UO!. 1.JZ 

Heu1-..niat y Brc.ncollE:ilt.;nil! l.Clk (J.2.:. 

Paludi&IO "' .:..1& 

Ir.CluEJ1za .. (,j ~.a 

: Salacrrelotls .. )~ l'.:.11 

: Blenorra¡la 1.;J 'J.,~ 

; ~arapl~ :~c. G.~S 

: DiKntertaBecilar 219 O.V~ 

:s!filir 1:3 O.ti 

FUE!rri: Se<t.:.r sc.lud ~ el E3tado. tab.Jladc.MS 1l1E-:&:rJfi~s. 
tar-eche, 1%-.. 



FVWCJC* icalJlllCMIHTI ACTlvA DIL ISTAOO Di CNIPIOli 
(195-0-19801 

ABSOLUTA 

: ACTIVIDAD!S 
1950 1960 1970 1980 

: -----------------------------------------·-------------------------------: 
: Prlurla 22,248 30,!119 32,800 42,1136 
' 
: Secundario 6.974 10,904 16,300 31,819 

' : Terciariu 9,503 14,849 17,500 42610 
' ' :1o-mC1<1aa 5,000 17,158 

' : mus •,725 56,702 71,600 13',423 
' ' 

llLATIU 

' ------------
i ICTIVlllAlllS 

' 1950 lllO 1970 1980 
:------·--------·-------.. ------·-----------------·-------------------: 

Prturlu 57.45 54.58 45.11 

Seeundlrlu 1,8.01 19.23 22.77 

Terciarias 24.54 26.19 24.44 

llo-ifltldu O.DO o.oo 6.18 

TOTAi.iS 100.00 100.00 100.00 .. 

MllTI: "llooo¡r1fí1 dt Calpeclll dt 11 e_.. f'rell-111 
dt llllUll dt 11 -Id, 1982" y 'lltructur1 
koo6olc1 dtl lslldo dt ~.11117", IJllGI. 

J!.87 

23.67 

31.70 

12.76 

100.00 

XII. 



fllBLACIOll ECO!lre!CA!!lllTi ACTIVA DI LA Rll'IJB!.IC,I mm:.w 
(1950-191101 

ABSOLUTA 

: ACTIVIDADES 
1950 1960 1970 1980 

: -----·-------------------------------------------------------------------- ; 

: Priaartas 4,823,901 6,16',930 5,103,500 5,700,860 

•· 
'. Secundarias 1,319,lEJ 2,147,963 2,973,600 4,517,502 

: rercíartu 1,774,063 2,957,332 4,130,500 5,297,572 

: lloeo¡ieci!lco<IM 354,966 81,791 m,soo 6,550,150 

: !OTAUS 8,272,093 II,332,016 12,955,100 22,066.~ 

llLATrVA 

: ICTMDA!!S 
1950 1960 1970 1990 

: ----------------------------------------·---------------------------------: 
Prlurlu 58.32 54.23 39.39 25.8' 

!ie<undarlu 15.95 18.95. 22.95 20.47 

rercUri11 2US 26.10 31.88 26.01 

: Ho especificadH 4.29 0.72 5.n 29.68 

: tof&LIS 100.00 100.00 100.00 100.00 

aa11•11aa11r11c::11111111:1:::1111111111:11::111:llllSllSlllSlllllll1lllllllllD 

ruorm Dl!'l«lon General de rstadáuco, "Hono1r1r!o 
de ~he de 11 C...,. Ptelld!nclll de 
11111111 dt l~ ">drld"' 1982. 

!Qol, •r.uuctur1 lcon6olca del fstO'Jo d• 
Cll(>l<he", 19117. 

XIII. 



CAllPECHE Y lil'll8LICA lllXJCMA: iSTIUC11Jll DIJ. lllPLIO POR SICTCllES 
(p:rceot1Jesl 

: SICTOlllS 
:iC0111111cos 

1950 1960 1970 1980 
. ! -----------------------------------------------------. -------------------- : 

: Pr1111rio 57.45 54.sa 45.BO 31.BI 

: St<:undarl• lB.00 19.21 17.80 14.25 

: terciario 20.119 24."3 29-'0 26.24 

llo Mpeclflcadll 3.56 J.75 7.00 27.10 

~ o.s. 

TOTAL 100.00 100.0 100.00 100.00 

l!IMLIC.l lllllC.111.\ 
------·------------

: ACTIVIOADIS 
1950 1960 1970 1980 :-----------·--------------------------------... ---------·--·--------------: 

: PrlllflO 51.31 5U2 l9.40 25.83 

Slcundarlo 15.93 18.94 22.90 20.47 

!'lrcwlo 21.4.l :16.09 Jl.!10 24.00 

•-mc:mu 4.30 0.72 5.80 29.12 

~ 0.6 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

lllllTE: llaborodÓll propll con bue en datoo dt •c.n.oo Gemnles 
dt Pol>laclclh• y de •i.. Mtructun t<:OOÓll<• del btalo de 
~·.1917. 

XIV. 



PRODUCTO INTERUO BRUTO NACIONAL Y DEL ESTADO DE CAMPECHE 
(millc·nes de pesos corri<an'te:si 

A~OS •. 

1950 

1960 

1970 

1980 

~AMPECHE 
(1) 

16.i..20 

271.~S 

1953.60 

203?9.80 

ilACIONAL 
12) 

"42,163.1) 

159,703.0 

444 ,271.4 

4,276,490.4 

RELACION r. 
(1)/(2) 

0.39 

0,17 

0.48 

XV. 

FUENTE: IPiEGI, .. Estructura Econd•ica del E•tado de caapeche", 1987 



:~'ll'ECIE ... iff"EL!1ri ~a(llNA1 ESffiOCT\ll.\ !€ LA Plillvuctl!W POR S<CTOliES 
\~rcer.tmJes'. 

.smCd'E1 
¡ ECat.llllC:JS 

1150 1960 1570 198-0 

, Pr1E1rio . .i:i.;o 15,911 ¡¡,¡¡¡ 20.11 

¡ ~i.rtdln~ 1a.20 ~l.80 lo.21 J9.n 

: T1rci1riü .JS,óO 40.Jll !f.61 54.81 

i AJ1;st1 por Sa°ii·:ios o.oo o.oo ·O.n ·o.68 
1 &lnaino11 

: TOTAL 100.00 100.00 100.0D 100.00 
1 
1 
1 
1 REfllUCA lll!ICMl ----------·---------
¡ ACT!Vll'11(! 
1 191<> 1960 mo uso 
l········-··-··--·········-··-·······--·······-····--····-·········'······-1 
1 1 
l fr1aano 20.16 15.92 U.32 e.35 
1 
\ Secwidir J y 30."8 29.18 33.71 37.28 

1 Ttrc11rio 50.'9 55.69 50.0~ ss.;1 
1 
1 AJust. w Stn1c1ot ·0.83 ·0.99 -1.0; -1.11 
l 8Mc1rt03 
1 
1 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

FlfN'íE: Elaboricl~ prefíl ce.ti bue en dltos di ~L• Econa.!1 Nt.ticir'll 
en c1tra1• 'f dt •¡_, 1structur-1 1:coM.ic1 del Estldo dt 
c • ...a .. ·, m1. 

XVI 

1 

! 
1 ¡ 



CNIPEClll Y R!PllBl.!CA ltlX!CollfA: TASA Di CREC!"!ENIO Dll. PIB l'O!I SiCTORES 
!Pre.medio anual, en ¡;orcentaJes, 

CU PICHE 
: SECTORES 
; ICOHO!t!COS 

11140-1150 1950-1960 1%0-1970 1170-1960 

' ; PriHrlo 2.40 3.20 B.30 o.oo 

: SeGundario 7.70 8.00 6.!10 15.40 

: terciario ll.00 5.60 12.70 8.00 

; TOTAL 5.90 5.20 lú.00 7.30 

lll'lalCAlalCAM .......................................... 

1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-HllO 
:-----·-------·--------------·--------------·----------·-----------: 
: Prlurlo 

Socwldarlo 

lll'Clarlo 

TOTAL 

5.90 

6.30 

S.90 

6.00 

~.20 

7.00 

6.30 

6.10 

7.80 

8.70 

7.50 

JIJDllS: llllltll., Luis, "11 -.Ollo urblno clt llÚlco"; 
11 Coltlio dt llirlco, 1978. 
SPP, Sl&tw clt QilntM llclon1l11 dt ll&lco, P!B 
por entidad roc1tr1t1•1, 1960. 

l.10 

7.40 

6.60 

6.50 

XVII. 



A~OS 

PARTICIPACION DEL PIS DEL ESTADO DE CAMPECHE EN EL 
PJB NACIONAL, 19-40-1980 

(porcentajes) 

SECTORES 

Priaario Secundario Terciario 

XVIII. 

TOTAL 

- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- --- - - -- -- - ----- - - - - -- - --- - - - - ----------------- - i 

1950 

1960 

1970 

1980 

1.08 

o. 77 

o. 70 

1.23 

o. 90 

0.21 

0.24 

0.26 

0.24 

0.49 

0.20 

0.33 

0.31 

0.4"4 

o.so 

· FUENTES: UNIKEL, Luis~ .. El desarrollo urb•no de Hlxico", 
El Colesio de H4xico. 1970. 
SPP. Si•t-• de cuent•s Nacionales de Hexi.co, .. PIB 
por entidad federativa, 1990", Héxtco, 1982. 

0.40 

o.39 

o.37 

0.49 

o.53 



111\'iiSIOO Pl/ILICA m>ruL AIJTORIWol PARA IL ISfAOO DI CAl!Platl 
(1980-11621 

illllOll!I de pe!OI) 

:ncroau 1980 11181 1982 

--------·---------------------~--------·------------·-·---------------------------·: 

; Olurrollo 1'11111 IAll'Ot*U>rl• v forlltUI 7911.J i04.9 1,601.0 

: Dllamllo ,.1onal y Jcoloeta (vivleodll IM.9 SU.6 414.1 ,.,. :m.o 132.2 37'.J 

llllamllo So<bl m.9 504.0 565.7 

l6lclci'" :ioi.1 250.3 415.0 
s.Jud 91.1 253.7 150.7 
L*rll 

' ¡ c..icacl- v Tr_,ia 516.7 :1111.4 675.J _.: 
...... :. 

: Abllto 1.0 85.0 11.4 

l\ltlllD 0.9 

lndoltrl• • 6,112.I 7,143.4 18,121,4 

AlltllliltrlClóa , DI(- 12.2 95.4 131.7 

Pr...,IÓO lllCf.onll 640.4 l,2'16.2 

: TOfAI. • .. 21 •• 0 ID,:W.3 23,263.1 

• 1a<1we __.\1ea1 y lllnori• huta 1982. 

111111R: Prllldenc!a de 11 lle¡>Úbliea. Inforw do aoblerno, 1980-1982. 

XIX. 



lllYilSlüll PUBLICA F[DWL IJUCIDA 111 1L ESTADO 111 C.ll!PICHi 
. (1980-11182) 

11lllones de peaoal 

: SICTOllS 1980 11181 11182 

:----------------------------------·--------------------------------------------------: 
! Dllmollo niral (IP091C111ri• y rorestll l 907.9 1,303.4 l,614.B 

i -=11o rt11onal y koloel• Mvl-l m.a 541.3 99.B 

:i... 374.7 609.l 376.3 

: Dlllrrollo Soclal 2$9.4 ~.2 59U 

lducaci&I 173.0 ~ m.t .U.4 
Sllu4 86.4 1911.3 150.4 

. Llllorll 

; c..Jcacl- J Tr..,.rtea 735.0 528.6 514.0 

: Abllto 14.4 46.7 6U'· 

: 'hrillo 

: lndultrl• • ll,370.3 ll,!173.7 18,155.4 

¡ AdllliltraclÓll y 111raa 14_.4 67.2 29.0 

~ Proaodoñ Re¡J.cnal 11 461.1 640.4 1,237.2 

: TOTAL 14,411.0 ll,172.6 :U,753.3 

• lllcl1119 -.klcoo ' iu-11 hutl 1982, dobldo 1 qoe 1 iutlr 41 11183 
• adol>to 11 cl•lrit1elcll funclOOll: "-.ftlcco y llllllrl1 ll'llllllº. 

" ~ la ln,..lclo c:wlludl 1 tr ... 41 eoovtnloa Unlcos de coordlnac!O'it. 

Mm: Pnlldencll 41 la lo¡iÚblitl. lnforMI. &olliemo, l--11112. 

XX. 



XXI. 

DECRETO EXPROPIATORIO DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

Artículo 1°. Se declaran expropiados por causa de uti

lidad ptlblica y a favo1· de la Naci6n, la maquinaria, las instala~ 

cioncs, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacena

miento, vtas de comunicaci6n, carrostanqucs, estaciones de distri

buci6n, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles 

de Propiedad de Ja Compaftía Mexicana de Petr6leo El Aguila, S.A., 

Compaftía Naviera de San Crist6bal, S.A., Compaftia Naviera San Ri· 

cardo, S.A., Huasteca Petrolcum Company, Mcxican Sinclair Petroleum 

Corporation, Sinclair Pierce Oil Company, Stanford y Compafiia Suc~ 

sores S. en C., Penn Mex Fuel Company, Richmond Pctrolcum Company 

de México, California Standard Oil Company of México, Compaíiía Pe

trolera el Agwi, S.A., Compafi1a de Gas y Combustible Imperio, Cons~ 

lldated Oil Company of Mt!xico, Compaftia Mexicana de Vapores San 

Antonio, S.A., S~balo Transportation Company, Clarita, S.A., y 

Calalilao, S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secret~ 

ría de Economía Nacional, para el descubrimiento, captaci6n, con

ducci6n. almacenamiento, refinaciQn y distribuci6n de los produc

tos de la industria petrolera. 

Articulo 2º, La Sccretar~a de la Econom~a Nacional, con 

intervención de la Secretaria de Hacienda, como administradora de 

los bienes de la Nación, procederá a la inmediata ocupaci6n de los 

bienes materia de la expropiación y a tramitar el expediente res-



XXII. 

pcctivo. 

Artículo 3°. La Secretaría de Hacienda pagará la indcmnl 

zación correspondiente a las compafiías expropiadas, de conformidad 

con lo que disponen los Articulas 27 de la Constitución y 10 y 20 

de la Ley de Expropiaci6n, en efectivo y en un plazo que no exceda 

de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia S~ 

cretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará pos

teriormente de la producci6n del petr6lco y sus derivados que pro

vengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado, 

mientras se siguen los trámites legales, en la .Tesorería de la Fe

deración. 

Articulo 4°. Notifiquese'personalrnente a los represen

tantes de las compañías expropiadas y publíquese en el "Diario Of!_ 

cial" de la Federación. 

Este Decreto entrará en vigor en la fecha de su publica

ci6n en el ''Diario Oficial'' de la Fedcraci6n. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, n los 

dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos treinta y ocho. 

LAZARO CARDENAS DEL RIO 



XXII l. · 

El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y 

Crédito Público, 

Nacional 

Eduardo Suárez 

El Secretario de Estado y del Despacho de la Economía 

Efraín Buenrostro 

El C. Lic. Ignacio Garcia Tcllez, 

Secretario de Gobernaci6n. 

FUENTE: Petróleos Mexicanos. 



rF.t[11..('ClCW IWJAL M.fúl!Al f'E fETW.UO (fi'IJ[iQ Fm: ~EHS 
lMdlor.u i:lltoarrtlnl 

XXIV. 

111:u1111:1:11•1111111111:•:nu1:1111111011u:11111u11111:1n1n1nn111:i:J:11J:uu::11n•1111111:11:n11u::1 

46 !#fil CA i\Sli:-.t E•'lf'A 1116IUI MERlCot 107!ll.. 
OCEIW!A 1Inclu~t o¡;:;si llEl. IOITE w."" IU<JllAI. 

:·············-····-······-··--------------------------------·---·--······------------------·----------: 
1 

H40 1"3 ~6(! J,406 :t.9 :.1~0 

194~ :1! 116 '· i~6 '°6 2.5,. 

H~~ " 736 jj; 2.0~ f.44 3,803 

1155 I• 1,3:'(1 t70 2,103 911 S,626 

¡;¿(t 10'.I 2,166 1,m 2.1164 1,:66 7,690 

196: 912 3,Jn 2,0S(l j.1'59 1.564 IJ,053 

IJlt 2,201 5.681 i.m ,,114 1.730 16,634 
1 

1915 1,775 a,2,J 4,486 3.1146 1,327 19,657 1 
I" 

ltll 2,208 8,664 Mll 4,377 l,JX 21,856 

1183 1.112 6.112 5,704 '·"' 1,234 19,351 

llrTAI Al JI dt Dlci..,t di Cldl ... 

noTE1 T_..heth Centwr Pttrolu Statistics, Morid Oll .-id Gas Jcvnal r PttnflllOI NlxiCMOS. 

RESERYA> - llMIIAl.ES ESTI- llt: fE1llUO l.'IUO P!R -
OUIIMH di bll'riletJ . 

Al!S llflllCA 'MUI Y - - -IDI TIITM. 
1 OWNIA CJnclUf't ~I NI. OTE DEL 5tJI ueJM. 1 
:••OOO•••oooooOoOHOOOOOOOOOOOOOoo•OOOOOOOOOOOOOOOPOOO••••••ooOOoOOOOOOOOO•OOOOOOOo•••••oo•oOo•ooOOoOO•I 

1960 S,374 112,500 2b,a21 31,057 20,!ro4 266,'56 

1965 22.9111 239,256 37,96tt 41,892 24,038 ~.124 

"'º . 6',107 3U,m 63,401 n,m JJ,3n ,.,,,,, 
1915 65,085 409,595 105.911 44,054 Jl,414 611,°'9 

J1e0 55,148 405,001 96,08:5 76,961 25,490 648,"5 

1961 56.17.2 40 ... 836 87,liJ.4 94,083 27,984 670,709 

lllil 56,907 4!0,670 86,019 91,12' 33,676 678,3'8 

aa1n•st•1a•:111111111•••••11u:1a111ua:111as1aaa1111•11n1aaa.11a11:011u:1u1a1••••••=11aa1a••n1:01:11111J:•1 

ft)fAI ,...."" •I 31 OI ll1c1•r• di .:.adl .. 



: l\ilOS 
-IA ESTADOS 

iMJl>ITA ~ lllll>OS 1-SIA 

1940 l,JSJ 62 

1945 21 1.714 28 

I~ 200 29 1.m 48 

11" 3Sl. m Z,485 87 

1960 456 190 2,57S 153 

19'5 m 292 2,349 178 

mo J,387 438 3,517 m 

1975 2.sss 529 2,oss 575 

1980 3.525 528 3,141 m 

19•W 1,m 505 J,163 506 

l4 FA!;ES1 -.:Cllll - 11'. CIWOO ' 
.!lll1Jlon1s di btrnlttJ 

REINO í<EP, l'fF. 
IRAll 111#: KUllUr LIBIA l!EXlrn" Nll&lllA lJIJOO CHINA ll<SS \9€Z\nA 

~ 24 .. 219 106 

lJI JS 44 IH 3¿3 

242 50 126 n :66 547 

121 251 m <l9 510 787 

396 354 '97 5'9 :3 1,019 1,0•2 

688 4S2 m 445 118 '19 ·~ 1,766 J,203 

1,396 :161 '198 1.212 157 396 146 '·~ 1,354 

2,044 87~ 712 511 262 675 572 4,285 876 

537 966 506 653 ?Qj 753 593 n6 4,396 m 
900 326 324 m 9SI 4:13 1134 769 4,49? 653 

1 

1 

•••••=•••1n11a•u•1••111::•a••••••••••••••••z=••=1•11•111:11a1••••:••1••••=•••1•11:s:1caa1a:na11::s11:z.1::•11::;::as11u::s1::ui:r:1:ni:11::•••••1a•:111::r•1a•11:11a1z 

llJTllS1 • Al 31 dt dicllllltta dt adi -. 
•9'ttrÓllOI flevJcw.os Clncluve condlnsldosl 

FWnfr F-.ntutll tenturv PttroJÚ Stat.ist1c1, bid OtJ and OH tnd Gas J°"nal. 

~ 



AR E A 

: A&Ír1c1 OtJ NNtf: 
: 
i Amt"ric1 del Sur 
1 
: EurOH Occ:1oe1;hl 

lllfr1c1 

; í.ritntE r.t~IG 

¡ Extra.o Orllf'ltf: 

' f Oc1ani1 

¡ P1iH1 Ccoet1.rustu 

l TOTlll.-IAL 

RE~PVAS-! 
111!1JJcr1t1 di P¡rr1:e::1 

1:,116 

JJ,676 

2l,n? 

56,907 

370,101 

17,213 

1,756 

8"600 

678.3911 

Fft®l.rCCIC·~ F~-:Ol'léNO 

OIA!IH 
fl11Jlu di barnJe::.' 

1~, "31 

3,Jl!2 

J,302 

•.m 
11,4~~ 

2,'11 

432 

14,92~ 

53,016 

14 PA19ES1 RESERVAS Y f1iOllOO:llll llf aUD0 EH 1!83 

1 P A 1 S 
1 

llE!OVAS
(lfiJlonn di larr1JuJ 

DIAllIA 
OUlts dt blrr1lt1J :··-·--·---·----·-·-·-----··----·----·-----------------·--··-·-------·------··--·---: 

1 
IC- 6,730 1,384 
1 [ato~ ~iCIOI 27,3110 8,665 
llllxi<:o 57,056. f::i 1 ~enuutll 24,85ú 
t Reino 1)11do 13,150 ;,295 
1 LIDll 11.210 1,0.zo 
Jlf1•rH 16,'56 1,240 
: ,¡r1!111 Stuoi ta 166,010 4,857 
1 Iran 51,000 2,4ti? 
l!ru; <3.000 893 
1 .:1.m11t 63,900 888 
: lndofll!i• 9,100 1.;ss 
ICllina 19,100 ~.101 
l.~ 63,000 u,nc 

• IrcJur• condlnudos 

XXVI. 



:::i¡:::::::::::::====:=:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::.::::r::.::::;::::s::::::::::::t: 

?fiOOOC(I!W MCIEDIO 
DIMIA 

lth llenas »: Plts 1 -----·--------------------------------------------------------------------·---------: 
; ~Wact :el flort: :~€ ~.094 

¡ Aliric& dtl $l.I!'" 111 5,099 

; E·~rc~l (lcc1de:~<:.•l 157 17,-4Sj 

HfrJ~I 1;-0 J,13J 

1 Or1tnte flft::h:- rn 4,.fn 

; E ·trf"'' Oriente tj: ... ~23 

i Ocuni111 ;) I,470 

: Ftú:es C.:aur'1stt1 1 .... ~ 5e,5e3 

1 TOIM.-!llL 3,197 ISO,Sé4 

fl.OTE1 Oi 1 and &11 Journ11 

14 PAl5t:S1 ñESERWIS Y PfiOOOCCIIW 1E 6A5 llllTllW. EN 1963 

1 P A 1 5 
Clillonn di Pill O.inCOI) 

1 CWdl 91 
: EstaOos Un1óo! 198 
1 M61co n 
IVllllZUOll 55 
l Reino liudo 25 
l L1b11 21 
; NiJEl"lG 35 
1 Arabia S...ud1~ l~I 
; Irin 4EO 
: lrC;I, ¡~ 

1 l<IMUt JI 
1 lnoontUll 30 
l Ch¡r.¡ JO 
1 ~s• 1,400 

mwctl!W Fll(J(lllO 
DIARIA 

Ul11lon11 di píts > 

6,614 
45,427 
4,053 
1,532 
3,823 

lSS 
397 

J,0'4~ 
1,)70 

5< 
:l91 

1,320 
1,016 

51,789 
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198-1' PRODUCC!ON DE PE.TROLEO ':RUDO 

UlA. Y ot'IMIA (:i l. 1 • , 

F'UICHTIC; li:l,;.'.:..:.r.:..:,;..;..-, ¡:.r.:.pl,,. 1-..:.ae \.r,f.;..r1".:..:.lC.n d• \(.;..•·~~ 

O~l. Vorl.:i P•lrole<.im aeport., oi.l cand JQurn.:tl, 
Petróleoa Mei.ti.cano• y Tv•nti.•lh C•r.l\.ary Pelroleum 
Slol~•ho:•, 

RESERVAS PROS'úlAS MUNDIALES DE PETROLEO 
CllUDO roa dl&I 11 .t•:t 

-·-~ -·-
.. -... ~~ 
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CRUDO 
lltrrllul 

XXIX. 

GAS tiATURAL 
lllllll:NS di Plll daiicosl 

Z O ti AS oOoH•··-------------------- ------------------------------- : 
'°8ulldo PfC9tdiD Pra.dio l 

; llnoJ&l (•1&rtD ~} lliWiD 1 
1--------·-----------------------------.----------------------·---·---------------------------------------------------1 
: 1 
IZ.aTt 1 

tiW1to FrC91tera larntt 218, 196 '99 143,B 3'3.5 1 
t11trat.o IDrte IÓ,054,174 27,515 15,231 41:1 1 
ID11tr1to &cr J,144,"' lt,SM 9,411 25,a 

Total 1981 tl,417,'26 47,'71' 161,28S 46t.I 
1 Total 1"2 18,,.2,77D 51,8'8 
, __ 
1 PIPR1ca 

r..-.c,,..1...,. 
Total 1913 

1 Total 1"2 ,_ .. 
1 ltstrlto..., lulm 
1 N.V1toll Pl1R 
1 ltstrlto-\11 
1 Total 1183 
1 ToUllC 
, __ 
1 D1stnto e.talco 
1 TSCIWio 
1 lllllroam 
1 tl1ttrtto Cd. ,_. 
l Totll 1"3 
1 Total 1112 
, __ 
1 1111roa-
1 Tot.11 1"3 

Totll 1'92 

TOTa. CfUO HB3 
TOTM. tlUO 1912 

'2,"'1,1159 W,116 

3,687,m 11,10) 
36,543,5'2 lto,l19 
46,565,.., 121.m 

17,711,tll ,711 
IS,174,e 42,122 
l,SJt,IM 4,314 

)f,734,414 "''" :115,:m.m -.111 
S."1,l:M ,,,. 

211.227,112 '1)1,111 
4,"2 13 

m,m,321 7•,711 
lll,244,2'0 152,lN 

6tl,tf7,171 1,613,828 
611,M7,m 1,613,821 
"9,353,191 1,617,406 

m,12u" 2,665,541 
1,002,429;1'5 2.746,383 

41,299 113.1 
llS,948 43.7 
23,134 .... 
81,371 220.2 

1t.t•2 , ... .,,., si.• 
1,427 3.t 

... a 111.9 

s.m 14.3 
rn.m Ztl'-' 
121,'51 ne.3 
161,Ml 2,39.0 

321,,,, 901.4 
321,,,, 911.4 

1,47',5'8 4,"3.6 

............................................................................................... ~ ...................... . 
f'l.81'(1 f'EllO, ....,., •• latlotel. 1983 



"EX.'i•·~s rFi~M!1AS TOTAi.E'! IoE HlflROCARfl.ROS POfi: ZtWAS ( PF:ODOCTOS • 
t:hllON! de blrr1lesl 

; :~NAI ACEHE ~ GASSECO Hl-
1 , ________________ :; _______________________________________________________________ ! 

1 
1 llortt 

: Ctntro 

1 s.r 

: Sw11te 
1 
1 lil1nna 

' 10.i=--
1 
1 TOTIL 

4tl .,. 1,715 

1,294 187 713 

1191 72 m 
7.672 2,062 4.951 

211,734 3,2!5 2,446 

11.m 1,321 5,340 

49.911 7,185 15,414 

11131 IUll:E DE LJ l'lllU:Cllll l( llCEllE 
l•ll••wrllnl 

2,373 

2,194 

1,201 

14,684 

34,467 

17,:181 

72,500 

1 
- PIDBIO tlARIO 1 

1------------------------------------------------------------------------1 
1 • 1 
1 A rtfl-i&i 391, ... 3 1,073,1 1 
1 A ..w-r111ca t,545.5 211.1 
r A cmwcio txterior m,572.6 l,530.3 
1 ...... 1. M60.5 26.5 
1 LI- • lf- 5".4 1.4 
1 Voculdo dt 1r,.. 17'1i.I> 12.21 
: Dlrr.n ... 1-1.. 22.0 ·0-1 
1 F'lrdlclts""' ..... ..,;., 4,854.e 13.3 
1 Dlfer..,in dt •Ud.¡, 16,891. 91 lli. 71 
1 Vartoclln dt ,-.,,.. 4,962.0 13.6 
1 
1 FfQIUCCllll m.m.1 2,1e.5 
1 

XXX. 
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MEXICO 1983: RESERVA PETROLERA PROBADA 

MEXICO 1983: PROOUCCION PETROLERA 

FUENTE: Ela.bQra..:.l.;.ra pl'OP~<ol. baoo lnrormoc:lón de PSlllEK. 
M•mon..:i. d• Lo.bor••· toe•. 



XXXI l. 
FffiCi.E~S ri>.IUM;: PfñW~l 1 SAl.MlOS 

11~)$-133:1 

s:su:sz:u:u:r.:11::s:1:ss1::::::::r.::::r.:::.1:s::;::r.::::s:u;:u:::u:1::::z:1:,.:::::n::::::1ss:::s: 

llJIERO IE 'IWAJAl<JiES EROOAC!IJU - ---------------------------------------- l1illcr.e1 di PHOSI 
Planu. lrlf',t.JUir•as Total 1------------------------------------------------------------------------------------=--: 

me 14,786 2,814 17.600 !9 
im 16,2711 3,823 2c.1c1 93 
1!140 17,~ 4,476 :t.940 100 
1!141 16.238 3,5~4 l!,762 96 
1942 . 15,BSJ) 4,691 20,571 104 
1!143 lb,498 4,737 21.z.is 109 
1944 17,0SS s.m 22,667 148 
1!145 11,UO 7,%6 ~,6<46 117 
ll•• 10,m 10,612 :?'l,1!8 llJ 
19'47 20,025 8,797 ~.8Z2: ~o 
1!148 ~D, 135 8,949 29,0~ 263 
1!14! 20,131 8,948 29,096 341 
19:0 22,117 11.987 34.101 338 
1951 23.1 .. 13,317 ~.553 121 
1952 24,255 11,533 35,71111 465 
1153 24,~ 12,3'0 ~.m 5o4 
1954 25.3!4 14.577 3M31 645 
19':1 :lli,'37 16,815 43,Jll 7911 
I~ 27,148 15,31! 42,467 870 
1957 27,934 16,495 4Ml9 '91 
1!59 28,668 16,864 15,532 l,"8 
1953 ~.324 16,371 45,¡95 t,241 
1960 30,018 16.739 46, 7'7 l.371 
1!61 31,134 15,024 46,118 1,3811 
1962 31,SJO 15,535 47,365 l,m 
1%3 32,BSB 16,747 49,E<15 l.683 
I~ 3l,4n 16,900 5o,Jn l,8:52 
1965 34,315 19.658 SJ,m 2.1eo 
1%6 3',377 22,362. 57,139 2.414 
1%i 38,448 24,,24 61,672 2,m 
1969 39,904 27,813 67,717 3,180 
1%9 """' Zft,610 68,399 3,416 
1970 43,m 28,009 71,062 3.541 
1971 41,153 31,345 7'l,49e 4,Je'j 
19n "4,697 31,051 75,748 .4.787 
1973 45,633 31,023 76,656 5,048 
1974 47,735 29.938 71.673 • 6,157 
1;75 49,IU 3Z,Q37 01.m 8.037 
1976 51,049 .'JJ.QOJ !$.052 8,841 
1!77 52,669 il?,Oll 91,610 11.~ 
l97C ~.m ··41,m 95,655 14,134 
197? 58,484 44, 7~7 103,:71 21.m 
t!iO ~1,49-4 51,S46 llJ,l<O ?0.591 
19'!! b-M116 59,010 :~2.826 43, J:·~ 
1982 71.~ 61,92:l lJJ,576 ':7,977 

•11.r.1111:11.;::11111•:11s111;:s1::::;1;;1::1s:::11::u::11:1::1s1::1:1:;:n.:s:s1:1:::::u~"=s11 

i'i.-ENTE : PD!EX, Cen:5o! ""'ices. 



W1J AREAS EXPLORADAS CON 

CIERTA INTENSIDAD 
1160,000 Mal ) 

111 AREAS CON MU'( BUENAS 
POSIBILIDADES 

EZJ ~~':~~ONtt.i ,:,SlBILIDAOES 
1922,000 K.¡. 1 rn AREAS SIN POSlllLIDAOES 
l 620.000 • .,., 

fUENTE1 ~emorins de Labores 1964. 

Petroleas ~exicanos. 



SIMBO LOGIA _,..,.. ......... 
-RllllCll .... 

FORMACIONE Gl!OLOGICAS D HIDROCARBURO 

'" 
FUENTE: etr6Jeos Mexi anos. 1985. 



'· 

CRECIIUOOO F®LACIONAL 

!194ú-19es1 

NACIONAL CIUDAD DEL CAI111EN 

P:iblacfon Poblao!on TCfA 
A~S 

lhab!tor.tes) lhlbltantesl 
----·-------------------------·-------------------------·-------------------: 

1940 19.653,552 7,1187 
2.75 4.2 

1950 25,791,017 11,603 
3.08 6.19 

19EO 34,923.129 21,16' 
3.28 5.05 

1970 '8,2:5,238 34,656 
3.32 8.49 

1980 66,846,833 78,2n 
3.32 13.85 

1985 78,249,098 • 150,000 .. 

!tOTA.S: • litlución con bue en la ult!aa taaa ele crectaient~ proll!dio 1nu1l 13.32) 
" lltlución del ayuntulento de cd. del canen. 

TCPA• Toa di crocillento pr-lo anual 

fUDI?!: S.P.P., INECI : A¡ellda E'tad!stica 1964, Mex!=o, 1984 
S.P.P. : Cenaos Cenerales de Pobhcl6n y Vivienda 1940-1980 
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POBLACION DE CIUDAD DEL CARMEN.CAMPECHE 
150 

(111115 de h00itu11iei) 
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XXXVII. 

HOMBRES. ILUSTRES DEL ESTADO DE CAMPECHE A LO LARGO DE SU HISTORIA: 

1) JACINTO CANEK 

Tenaz y valiente héroe nacido en el barrio de San Ro

mán en la Ciudad de Campeche en 1730. su vcrdaderonombre fue Jaci~ 

to Uc de los Santos. Incitó denodadamente a los indios de la Pcntrr 

sula de Yucatán a sublevarse contra-las injusticias que sufrían por 

parte de. los espafioles. Canek tan sólo peleaba por los más elemen

tales derechos humanos. Fué cruelmente ejecutado el rebelde ind!g~ 

na .ma)'a. en la Plaza Mayor de Mérida en 1761. 

2) PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREIRO 

Ilustre militar, político y empresario. Nacido en la 

ciudad de Campeche en 1787. En Espafia esttidia efl lo escuela naval. 

Desde muy joven destaca en las contiendas militares por su arrojo e 

inteligencia. Posteriormente ocuparía diversos cargos pGblicos. 

Fund~ la más importante fábrica de hilados y tejidos de la Repfibli

ca Mexicana de la época. Su figura también es importante en los E,! 

tados de Veracruz y Yucat4n. Murió en 1845. 

3) MANUEL BARBACHANO Y TERRAZO 

Notable y pulcro escritor nacido en la ciudad de Ca~ 

peche en 1806. Realiz6 sus estudios en Espafia, de ahí la influcn· 

_cia en sus escritos. Se hacía llamar por el seud6nimo de "Don Gil 



XXXVIII. 

de las Calzas Verdes.'' Autor de numerosos artículos satíricos y CO!_ 

tumbristas, así como de abundantes poesías y obTas de teatro. Muri6 

en 1864 en la ciudad de Mérida. 

4) LEANDRO DOMINGUEZ 

Incansable militar y po~Itico originario de Campeche. 

Combati6 ª'los nortcameri"canos en Veracruz en 1847, participó en. 

·las gestiones para eregir a Campeche como Estado, luchó contra el 

Imperio de Maximiliano en 1864, siendo capturado y desterrado a la 

Habana, de donde regrcs6 en 1867 para continuar la lucha, Falle

ci6 en 1868. 

S) PABLO GARCIA Y MONTILLA 

Destacado intelectual, ab?gado y político que dej6 

huella profunda en el pueblo campechano. Nació en la ciudad de 

Campeche en 1824. Primer Gobernador del Estado de Campeche, al 1~ 

grar que fuese libre Y.saberano, separándose del Estado de Yucatán 

en 1858. Por acusaciones en su contra se vi6 obligado a dejar el 

poder en 1869 y exiliarse en MErida, donde vivi6 el resto de sus 

díus al morir en 1896. 

6) TOMAS AZNAR BARBACHANO 

Hombre culto, abogado de profcsi6n y politice de ca

' raz6n. Nacido en N~rida, Yucatln en 1825. Ocup6 diversos cargos 
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pablicos. Preocupado por su sociedad, lmpuls6 la cducaci6n y la 

cultura del Estado de Campeche. Fundó y fue primer rector del In~ 

tituto Campechano. Miembro de la Sociedad Mexicana de Gcografia y 

Estadistica. Muere en la capital del Estado en 1896. 

7) JOAQUIN DONDE !BARRA 

Laborioso científico y empresario entusiasta. Naci6 

en la ciudad de Campeche en 1827, Químico Farmacéutico de profe

sión. Implanta la primera fábrica de f6sforos del sureste. !::ser.!_ 

bi6 un importante tratado de farmacéutica¡ así como algunas ínter~ 

santes obra~ sobre quimica in4ustrial nos lega, a m5s de ser cat~ 

drático durante toda su vida. Muri6 en la ciudad de Mérida en 

1875. 

8) FRANCISCO SOSA 

Brillante intelectual. periodista y po!Igrafo, Naci6 

en la ciudad de Campeche en 1648 y curs6 sus estudios en Mérida, 

Yucatán. Colaborador de numerosos peri6dicos y revistas, Promotor 

de la erección de las estatuas de patriotas mexicanos en el Paseo 

de la Reforma. Miembro de la Real Academia Espaiiola de la Lengua. 

Muri6 en la ciudad de México en 1925. 

9) JUSTO S !ERRA MENDEZ 

ca1ebre escritor, intelectual y politico, cuya imn-
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gen traspasó fronteras nacionales, Nacido en Campeche en 1848. 

Estudia en Mt!xico diversas diSciplinas, principalmente:· historia, 

sociología y educaci6n. Sus principales obras: 11 Evoluci6n Pal,! 

tica del Pueblo Mexicano" y "Juárcz, su obra y su tiempo". Dip~ 

tado y Secretario de Educación POblica, labor que culmina con la 

fundaci6n de la UNAJ.I en 1910. Fue designado Ministro Plenipotcn. 

ciaría de México en Espaf\a en 1912, en cuya capital fallcci6 me~ 

ses más tarde. 

10) JOSE MANUEL PUIG CASSAURANC 

Eficiente abogado y excelente politice. Naci6 en 

1888 en Ciudad del Carmen. Diputado, Senador, Jefe del Departame~ 

to del Distrito Federal y Secretario de Educaci6n Pllblica, Mini!!_ 

·tro de Relaciones Exteriores. Embajador de M~xico en Estados Uni 

dos y Argentina. Muri6 en 1939 estando en funciones. 

11) HECTOR PEREZ MARTINEZ 

Trascendente escritor, intelectual, periodista y p~ 

litico brillante. Naci6 en la ciudad de Campeche en 1906. M~dico 

Odont6log~ de profesión. Trabajó en el periódico "El Nacional". 

Diputado Federal, Gobernador del Estado, Secretario de Gobcrnaci6n. 

F::i.11 eci6 en plena madurez intelectual a los 42 aftas en 1948 en la 

ciudad de Veracruz. Sus principales obTas literarias: "Jutirez, 

el Impasible" y "Cuauhtémoc, Vida y Muerte de una Cultura". 

FUENTE: Itecopilaci6n personal de diversos escritos. 



OllGANOGRAMA OEL. GOBIERNO OEL. ESTAOO 
DE CAMPECHE 

S[CRETMtA 
PARTICULAR 

llOllRNADOR: 

COIUTE Df PLA
NEACION PA"A 
U OHAtUtOLLO 
DEL llTADO 

01 .. ECCION DE RE· 
._ __ _¡, ____ ....¡~:c¡1?:~:i:L1; 

llCRl:TAIUA 

•• IGll&llNO 

CONTRAl.OtUA 

IECRITARIA .. 
P'INANZAI 

QUIJAi 

IECRITARIA DE 
DEIAltlU)LLO UR
BANO V OllRAS 
PUILICAS 

PUBNTB: I,E,P.I!,S,-P,R. I, "Caapeche 11
• M,M.H, MExico, 1982. 

HCfll!.TAIUA K 
RECURSOS .ullA· 
NOI "I MATE• 
"IALU 

PROc;URADURIA 
eUllEftAL 

DI 
.IUITICIA 



Al'lO: 

1858-1870 

1858-1870 

1871-1876 

1877 

1877 

1877-1880 

1880 

1880 

1880-1883 

1883 

1883-1887 

1887-1888 

1888 

1888-1891 

1891-1895 

1895-1898 

1898-1902 

1902 

XLII. 

GOBERNADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

NOMBRE: 

LIC. PABLO GARCIA Y UJNTILLA 

TCM\S AZNAR llARBACHANO 

JOSE DEL ROSARIO HERNANDEZ 

SALVADOR DONDE 

LIC, JOAQUIN llARANilA 

GRAL. PEDRO CELESTINO BRITO 

GRAL. JUAN B, ZAlolJDIO 

LIC. Mo\RCELINO CASTILLA 

IXfüNOJ DURET 

LIC. PRUDENCIO PEREZ ROSADO 

Al\TIJRO Sll!ELDS 

LIC. JO/QUIN llAl\ANDA 

JUAN Jl(JNTALVO 

DR. JOSE TRINIDAD FERRER 

ONICEFORO 00RAN 

GRAL, JCJ&ll!IN Z. l<EERLEGAND 

CORL. LIDCADIO PREVE 

JUAN UJN'I:ALVO 

CARLOS GUTIERREZ Mi\C GREGOR 

JOSE CASTcLLOT 

SITUACION< 

Gobernadores en diversas 

ocasiones transitoriamc!!. 

te. 

Transitorio 

Transitorio 

Interino 

Sustituto 

Interino 

Interino 

Interino 

Interino y Constitucional 

Interino y Constitucional 
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GOBERt;ADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

AllO: NOMBRE: S!TUACION: 

1902-1905 LIC. WIS GARCIA MEZQUITA Interino en dos ocasiones 

1905 LIC. JOSE RUIZ Interino 

1905-1909 DR. TCl·IAS AZNAR Y CAl\O Interino 

1909 Al'1'0NIO l. RAMIREZ Interino en dos ocasiones 

1910 JOSE GARCIA GUAL Interino 

1911 GUSTAVO SUZARTE CAMPOS Sustituto 

1911 DR. !WtJN SABAS FLORES Interino 

19ll LIC. l1RBAm ESPINOZA SUstitut:o 

l9U-1912 MANJEL CASTILLA BRITO 

1912 OORL. RAFAEL RAMIREZ Interino 

1913 LIC. FELIPE BUENOº Transitorio 

1913 ARWRO OLIVER 

1913 LIC. MANUEL ROJAS MJRENO Interino 

1913-1914 GRAL. MANJEL RIVERA 

1914 LIC. EIXJAIUJO HURTADO Transitorio 

1914-1919 GRAL. JOAQUIN mCEL 

1914-1919 LIC. FRANCISCO FIEUJ JURADO Gobernadores en diversas 

LIC. ADALBllRTO GALEMO ocasiones transitoriame!!. 

LIC. MANUEL FERRER ~tJNTERO te 

PROFll. FRANCISCO G. TORRES 

1919-1920 LIC. ENRIQUE ARIAS SOLIS 

1920 PRO FR. FRANCISCO G. TORRES Transitorio 
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GOBERNADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

,\SO: NOl!BRE: SfTIJACIO:>: 

1920·1921 DR. F.D!IMOO ARCr:O Z. Sustituto en dos ocasiones 

1920 GONZAlll SALES GUEl\RERO Sustituto 

1921 Eh'R!QUE Gcr-JEZ BRICE.~ 

1921 DR. GU l LLER.'D FERRER VEGA Transitor.io 

1921·1923 R,\\IJN FELIX FLORES 

1923-1927 ANGEi. CASTILLO LMZ 

1923 JOSE ~~\RIA VALWJOS Ambos gobernadores interi-

1924 LIC. RDDOLFO BRl1U FOUOIER nos por breve tierrq::>o 

1927-1928 SILVESTRE PAVON Sil.VA 

1926-1928 DOMINGO PEREZ Interino en tres ocasiones 

1928-1934 LIC. PEDRO TELi.O ANDUEZA lnt"crino en 16 ocasiones 

1929-1931 MM! J10 JlOJORQUEZ Interino 

1931 FAUSTO CASTILLO llOJORQtll:Z Int:erino 

1931-1935 BENJAMIN Rct>IERO ESQU IVEL 

1935·Ul3!l r:DUARIJO R. MENA mRtXWA 

]939 LIC. MAJl."lJEL PEREZ ABREU Int:erino 

1939-19·13 DR. llECIOR PEREZ MART INEZ (últ.i.rm cuatriénio) · 

1942 LIC. FRANCISCO ALVAREZ BARRET Interino 

1943-1949 L!C. EDUARDO J. LAVALLE URBI NA (primer sexenio) 

1938-[943 l.JC. .JOAQUJN RDDRIGllEZ !UVERO Interino en 4 ocaS'iones 

1944 LIC. FERNMID BEJ\RDN JWllS Interino 

rf 
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XLV. 

GOBERNADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

A~O: NOMBRE: SITUACION: 

1949-1955 LIC. MANUEL J '. LOPEZ f!ERNANDEZ 

19SZ LIC, RAFAEL ES"rnAilA SALDIVAR Interino 

1955-1961 LIC, ALBERTO TRllEBA U!UlINA 

1961-1967 LIC. JOSE ORTIZ AVILJ\ 

1967-1973 LIC. CARLOS SANSORES PEREZ 

1973 LIC. CARLOS PEREZ OOIARA Interino 

1973-1979 LIC, RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA 

1979-1985 I~. BIGENIO EOIEVERRIA CASTELLOT 

1985 C. ABELARDO CARRILLO ZAVALA 

l'l>TA: Los Gobernadores que no tienen cita a la dcre~. fueron Gobiernos 
Constitucionales o en algtmos ca.sos militares. 

FUENfE: Recopilaci6n personal de diversos escritos. 
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