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INTRODUCCION 

LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y LA CONSERVACIÓN Y DEFENSA DE LOS RE
CURSOS NO-RENOVABLES, SON, SIN DUDA, PRIORIDADES PARA CUALQUIER -
PAfs QUE QUIERE CONSERVAR SU INDEPENDENCIA POLITICA Y ECONOMICA, 

LA INTERVENCIÓN ESTATAL DEBE CENTRARSE DE MANERA PERMANENTE EN -
UNA POLITICA ECONÓMICA QUE ASEGURE LOS DOS RUBROS MENCIONADOS, -
PARA ELLO ES NECESARIO QUE SE ORIENTE POR EL CONOCIMIENTO DE LAS 
RELACIONES O VfNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LAS 2 ACTIVIDADES MENCIO
NADAS, EN LA MEDIDA EN QUE SE CONTEMPLEN LAS DIFERENTES DETERMI
NACIONES SE TENDAAN ACCIONES COHERENTES QUE ASEGUREN LA SOBERA::!A 
NACIONAL, 

Los INTELECTUALES E INVESTIGADOP.ES QUE CONSIDEREMOS VALIDO EL PR~ 
P0SITO CITADO DEBEMOS APORTAR CONOCIMIENTOS Y CRITICAS PARA INCI
DIR EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS RACIONALES EN ESE SE~ 
TIDO, 

A T(TULO PERSONAL, CONSIDERO QUE EN TABASCO SE DEMANDA Y HACE NE
CESARIO EL ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, 
PETROLEO E INTERVENCIÓN ESTATAL, 

CABE SEÑALAR QUE DICHA INQUIETUD EMERGE DEL OBSERVAR LOS SIGUIEN
TES FENÓMENOS: 

Al EL PRODUCTO INTERNO BRUTO HA CRECIDO EN LAS ÚLTIMAS 4 D~CADAS 
(DE 1940 A 1980) UN 5,016%. LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES 
NO HA SIDO HOMOG~NEA, 

EL SECTOR PRIMARIO, QUE AQU( CONSIDERAMOS co1:0 LAS ACTIVIDA-
DES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS, PASÓ DE 70% A 3.6%; EL SECUND~ 
RIO (EH ~L QUE SE REGISTRAN LAS EXTRACTIVAS, DE TRANFORMACIÓN, 
ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN) DE 6.2~ ASCIENDE A 81%; y, POR -
ÚLTIMO EL SECTOR SERVICIOS DE 24% DESCENDIÓ A 13%, TODOS ES-



TOS DATOS SON VALIDOS SI CONSIDERAMOS EL PIB A PRECIOS CONS-
TANTES DE 1950, 

EN RELACIÓN AL EMPLEO, TENEMOS QUE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMEN
TE ACTIVA CPEAl CRECIÓ EN ESE MISMO LAPSO DE 76 MIL 999 A --
327 MIL 502 PERSONAS, ES DECIR SE INCREMENTÓ EN UN 325%; EL -
SECTOR 1 CRECIÓ EN 105%; EL 11 EN 828%J y, EL 111 EN 524::0:, 

EL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN T~RMlllOS 

RELATIVOS QUEDÓ ASf: EL 1 DE SIGNIFICAR EL 81% PASÓ AL 40%; -
EL 11 DE 6% ASCENDIÓ A 13% Y EL 111 DE 13% SUBIÓ A 19%, 

~'.ERECE COMENTAR QUE, SI BIEM EL SECTOR,! REDUJO SU PARTICIPA
CIÓN EN EL P!B, CPECIÓ EN MENOR PROPORCIÓN QUE LOS OTROS SEC
TORES Y SU PARTICIPACIÓN RELATIVA DISMltlUYÓ A LA MITAD..,ESTE -
SIGUE SIENDO QUIEN ABORYE EL GRUESO DE LA PEA EN T~RMINOS AB
SOLUTOS Y RELATIVOS, RESPECTO AL SECTOR 11, ~STE INCREMENTÓ 
NOTABLEMENTE SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB, REGISTRÓ U!I CRECI- -
MIENTO ESPECTACULAR EN SU PEA PERO TAN SÓLO DUPLICÓ SU PARTl
CI PACIÓN PORCENTUAL EN LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL. 

DE LA DINAMICI\ EXPRESADA NOS PREOCUPA CONOCER EL PANORAMA f\UE 
PRESENTA: 1) LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y PESQUERA EN SU PAR
TE MÁS SENS 1 BLE QUE ES LA PRODUCC 1 ÓN DE ALIMENTOS Y 2) EL SE(;. 
TOR 11 EN RELACIÓN A EMPLEO Y PRODUCCIÓN QUE ORIGINA LA ACTI
VIDAD PETROLERA, ASf COMO SU EFECTO EN LO CONCERNIENTE AL SE(;. 
TOR ! EN LO RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN DE ALltlENTOS, 

B) LA ESTRUCTURA ECONÓMICA SE HA VENIDO ESPECIALIZANDO A LO LAR 
GO DE ESTAS 4 D~CADAS TRAS 2 ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 
Y 1 DEL SECUNDARIO: LA GANADERIA BOVINA, EL CULTIVO DE PEREN
NES QUE ASEGURAN MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES (DESTACAN -
CACAO, COCO, PLÁTANO Y CAÑA DE AZOCAR) Y LA EXTRACCIÓN DE - -
PETRÓLEO Y GAS, 

EL AUGE DE LA GANADERIA MAYOR Y DE LOS CULTIVOS PERENNES CI
TADOS SE EXPLICA POR LA RENTABILIDAD QUE ÉSTOS PRESENTAN PARA 



LOS PRODUCTORES; Y, EL ASENTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 
POR LA EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS QUE REALIZA LA PARAESTA
TAL PETRÓLEO MEXICANOS (PEMEX) ATENDIENDO A LA POLITICA NACIQ 
NAL DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE ESTOS RECURSOS !IO RENOVABLES, 

DERIVADO DE LA MISMA ESPECIALIZACIÓN SE OBSERVA UNA DISMlNU-
CIÓ!I DE SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO DE BASICOS Y VOLÜMEN 
DE ELLOS, LA PLANTA INDUSTRIAL ES CASI INEXISTENTE Y SE RE-
QUIERE DE UNA GAMA CONSIDERABLE DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS -
Y AGR!COLAS -LtASE ALIMENTOS- PROVENIENTES DEL EXTERIOR, -
ESTOS AL SER TRA!DOS,POR UN CAPITAL COMERCIAL QUE OPERA CON -
PRACTICAS ESPECULATIVAS Y MONOPÓLICAS, LLEGAN A PRECIOS MARCA
DAMENTE ENCARECIDOS, 

LA ACTIVIDAD PETROLERA NO CONFORMA UNA ALTERNATIVA DE EMPLEO 
EN VIRTUD DE LOS NIVELES DE CAL! FICACJÓN QUE REQUIERE, AJENOS 
A LOS LUGAREÑOS, Y TAMPOCO HA IMPULSADO LA INDUSTRIALIZACIÓN 
DE LA ENTIDAD YA QUE EL GRUE50 DE INSUMOS Y PRODUCTOS OUE RE
QUIERE SON TRAfDOS DEL EXTERIOR; LA DERRAMA DE RECURSOS POR -
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS HA ALENTADO MAS LA ACUMULACIÓN -
Y AHORRO EN EL PA!S QUE FAVORECIDO A TABASCO, 

C) LA GANADERIZACIÓN DE LA ECONOM!A Y EL IMPULSO A LOS CULTIVOS 
PEREllNES YA MENCIONADOS DEVINO EN POLARIZAR A LOS PRODUCTORE~ 
DE UN LADO SE ENCUENTRAN LOS QUE TIENEN LAS MEJORES TIERRAS Y 
CAPITAL SUFICIENTE Y DEL OTRO LADO LOS CAMPESltlOS QUE CADA 
VEZ PRESENTAN MAYOR DIFICULTAD EN PARTICIPAR EN EL MERCADO Y 
REPRODUCIRSE COMO PRODUCTORES. 

LA ECONOMfA CAMPESINA SE HA VISTO ENVUELTA EN EL CIRCULO DE -
PRODUCIR "CULTIVOS RENTABLES" Ó BÁSICOS EN DIF!CILES CONDICIQ 
NES, PERO EL RESULTADOS ES EL MISMO, SOLO ASEGURA SU REPRODUC
CIÓN EN CONDICIONES DE ltlFRASUBSISTENCIA, ESTA SITUACIÓN SE 
EXPLICA PORQUE: EXPLOTAN TERRENOS POBRES EN CALIDAD, SUS COS
TOS DE PRODUCCIÓN SON ELEVADOS, EL CAPITAL AGROCOMERCIAL AL -
VENDERLES CARO Y COMPRARLES BARATO SE APROPIA DE SUS EXCEDEN
TES; EN RESUMEN !lO AHORRAN NI ACUMULAN SOLO ASEGURAN SU REPRQ 



DUCCIÓN COMO PRODUCTORES, ADEMÁS, PERMANECEN EN SU PARCELA -
DEBIDO A QUE NO PUEDEN SER INCORPORADOS COMO ASALARIADOS MASI
VAMENTE Y DE MANERA DEFINITIVA EN LOS SECTORES 1, 11 Y 111 Y 
EL SUBEMPLEO EN ELLOS APARECE COMO LA OPCIÓN PARA OBTENER IN
GRESOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE OBTIENEN COMO PRODUCTORES 
(MUCHAS VECES NO SE LES PAGA NI EL SALARIO MINIMO RURAL YA -
QUE LOS CAMPESINOS EN V[AS DE EMPOBRECIMIENTO OFRECEN ABUNDA~ 
TE MANO DE OBRA DISPUESTA A EMPLEARSE POR CUALQUIER OTRO SALA 
RIO), 

SI BIEN EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS SIGNIFICÓ 
QUE DECREC 1 ERA EL NIVEL DE EMPLEO DEBIDO A QUE LA CANT !DAD DE 
JORNALES QUE REQUIEREN ES MINIMA, TAMBIÉN ES DE CONSIDERAR EL 
INCREMENTO DEL SUBEMPLEO ANTE LAS DIF[CILES CONDICIONES EN O.JE 
PRODUCEN LOS CAMPESINOS Y QUE SE TRAnUCEN EN: EL ABANDONO -
TEMPORAL DE SUS TIERRAS POR ARRENDAMIENTO O POR SUBEMPLEARSE 
EN OTRAS ACTIVIDADES PARA COMPLEMENTAR SUS lllGRESOS, 

ESTA SITUACIÓN QUE PRESEMTA EL SECTOR AGROPECUARIO MO ES PRI
VATIVA DE TABASCO YA QUE SE CORRESPONDE CON EL DESARROLLO DEL 
CAPITALISMO EN NUESTRO PA[S Y NO ES MÁS QUE LA CONSECUENCIA -
LÓGICA DE LA ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN A LA ECONotlfA DE -
MERCADO, Es EN ESTE COflTEXTO QUE EL CREC 1M1 ENTO DE LA SUPER
F l C l E DESTINADA A PRODUCIR CACAO, COCO, PLÁTANO, CAÑA DE AZO
CAR Y GANADO BOVINO Etl LA ENTIDAD SE CORRESPONDE CON EL CREC!_ 
MIENTO DEL ÁREA NACIONAL PARA TAL FIN; EN RELACIÓN A LOS GRA
NOS BÁSICOS EL DECRECIMIENTO EN AMBOS ESPACIOS ES CONSECUEM-
CIA DE LO ANTERIOR, EL PARTICIPAR A NIVEL NACIONAL CON POR-
CENTAJES SIGNIFICATIVOS EN EL MERCADO DE ESOS PRODUCTOS (EN -
RELACIÓN A LA SUPERFICIE COSECHADA) ES UNA MUESTRA CLARA DE -
NUESTRA INSERCIÓN A LA ECONOMfA CAPITALISTA Y DEL DESARROLLO 
DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA -
AGRARIA, 

No ESTA DE MÁS DECIR QUE INCLUSO A NIVEL tlACIONAL EL DESARRO
LLO DE LOS SECTORES 1, 11 Y 111 NO ABSORBE A LOS CAMPESINOS 
EN VIAS DE PROLETARIZACIÓN 1 POR LO QUE ÉSTOS SIGUEN ATADOS A -



SU PARCELA, 

Lo QUE ESTÁ DETRÁS A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL ES LA INEQUITA
TIVA DISTRIBUCIÓN DE LA TIEílRA EN CANTIDAD Y CALIDAD Y LA EX
PLOTACIÓN DE LA MASA CAMPESINA. 

D) EN CUANTO AL AUGE DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN TABASCO Y EL -
PAfS CABE COMENTAR LO SIGUIENTE, 

A NIVEL DE LA ECONOMfA MUNDIAL EL RECURSO PETRÓLEO SE HA PUE~ 
TO COMO EJE DE LA GENERACIÓN DE ENERGfA, LE CONTINÜA EN ORDEN 
DE IMPORTANCIA EL GASJ OCUPAN ESE SITIO DEBIDO A LA FACILIDAD 
y Eca1a1IA EN su CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO y POR LA DIVERSl-
DAD DE SUS APLICACIONES. 

CON DATOS DE 1970, 1975 Y 1980, EN CUANTO A CONSUMO MUNDIAL -
DE ENERGfA, TENEMOS QUE EL DE PETRÓLEO SIGNIFICÓ EL 44%, 46li; 
Y 44% RESPECTIVAMENTEJ EL GAS PARA LOS DOS PRIMEROS AÑOS OCU
PÓ EL 18% ASCENDIENDO A 19% EN EL ÜLTIMO AÑO, Es DECIR AMBOS 
HAN VENIDO PARTICIPANDO CON MÁS DEL 60% EN EL CONSUMO DE ENE!i 
GÉTICOS, 

LA SITUACÍÓN EN EL PAfS ES 11AS ACENTUADA YA QUE LOS MISMOS -
APORTAN MÁS DEL 75:;; DE LA ENERG f A QUE SE COllSUMO Y SOBRE -
ELLOS DESCANSA EL GRUESO DE r:UESTRA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y -
DE TRANSFORMACIÓN, 

~:ÉXI CO DE 1 MPORTADOR DE ESTOS RECURSOS EN 1973 SE TRANSFORMÓ 
EN EL 40. PAfS PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE PETRÓLEO Y 50, EN -
GAS. Los AÑOS DE 1979, 1980 y 1982 ENMARCAN ESE PROCESO. 
TABASCO HA CONTRIBUfDO NOTABLEMENTE A ESE LOGRO, EL PAfS DE 
PARTICIPAR EN 1970 CON EL 0.9% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE -
PETRÓLEO CONTRIBUYÓ CON EL 5,1% EN 1984J TABASCO PARA LOS -
MISMOS AÑOS DE PRODUCIR 44 MILLONES DE BARRILES DE PETROLEO 
ANUALES INCREMENTÓ SU PRODUCCIÓN A 251 MILLONES DE BARRILES, 
EN GAS l..A .ENTIDAD DE 6 MIL MILLONES DE PIES CÜBICOS MEJORÓ -
SU VOLÜMEN A 665 MIL MILLONES, 



LA PARTICIPACIÓN DE TABASCO EN 1970 Y 1984 CRECE EN T~RMINOS 
DE 570% EN PETRÓLEO Y 11,083% EN GAS, 

CON LA EXPLOTACIÓN DE ESTOS RECURSOS 1·'EJORAMOS LA PARTIC 1 PA-
CIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, DE APORTAR EL -
0,3% EN 1970, PASAMOS A 3,1% EN 1980, Y A 2,3% PARA 1984. EN 
COMPARACIÓN CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO PETROLERO DE APOR-
TAR EL 12% NOS PR0110VIMOS A 45% Y PARA EL ÜLTfMO AÑO NOS SI-
TUAMOS EN 26%, 

A FIN DE LOGRAR LA MAYOR EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS LA - -
INVERSIÓN PÚBLICA DEBIÓ DE CANALIZAR MAYORES MOrnos PARA ESTA 
ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL; EN 1970, NOS DESTINARON 
1,053 MILLONES DE PESOS, EN 1982 58 MIL 539 Y EN 1984 22 MIL 
697 MILLONES DE PESOS, EN EL PA!S LA SITUACIÓN HA SIDO QUE,
LA ASIGNACIÓN DE 4 MIL 950 MILLONES DE PESOS SE HA INCREMENTA 
DO A 305 MIL 519 MILLONES Y POSTERIORMENTE A 465 MIL 271 MI-
LLONES. 

COMO CONSECUENCIA DEL AUGE PETROLERO Y ANTE EL AGOTAMIENTO UEL. 
MODELO DE DESARROLLO NACIONAL NOS HEMOS VUELTO MÁS DEPENDIENTES 
DE llUESTP.AS EXPORTACIONES PETROLERAS: EN 1970 ESTAS SIGNIFICA 
RON EL 3%, EN 1982 EL 78% Y EN 1984 EL 69% DEL GLOBAL DE LO -
EXPORTADO, 

E) LA INTERVENCIÓN ESTATAL SIN SER RECIENTE, ACENTÚA SU PAPEL EN 
LA RECTOR!A DE LA ECONOM(A A TRAV~S DEL MANEJO DE LOS EXCEDE~ 
TES PETROLEROS, EL AGOTAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DESARRO-
LLO QUE EL ESTADO VENIA IMPULSANDO LE HACE INDISPENSABLE PER
FECCIONAR SUS MAl!fOS DE PLANEACIÓN, 

EL GASTO PÚBLICO, PRINCIPAL INSTRUMENTO DE LA PLANEACIÓN ESTA 
TAL, EN SU INTENSA DINÁMICA DE 25% DEL PIB PASA A 34% DEL MI§. 
MO EN 1975 Y A 47% EN 1981. EN RELACIÓN A SUS INGRESOS, ÉSTOS 
NO HAN CRECIDO EN TANTO POR LO QUE SE HA VENIDO INCREMENTANDO 
EL D~FICIT PRESUPUESTAL, SIENDO ESTE CUBIERTO POR MEDIO DEL -
ENDEUDAMIENTO INTERNO Y EXTERNO, Pa'iEX Y LA COMISIÓN FEDERAL 



DE ELECTRICIDAD (CfE) POR SI SOLOS ABSORBEN EL 30% Y 45% DE -

ESA DEUDA, AUNQUE ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE ES LA PRIMER - -

PARAESTATAL QUIEN CONTRIBUYE EN MAYOR PORPORCIÓN EN LOS INGR~ 

SOS PÜBLICOS, LA AGRAVACIÓN DEFICITARIA SE HA COMPLEMENTADO 

CON LA ELEVACIÓN DE LA DEUDA, EL PAGO DE SU SERVICIO EN 1975 
REPRESENTÓ EL 1~.6% DEL GASTO TOTAL Y EN 1981 ALCANZÓ EL 23.6 
POR CIENTO, 

LA POLfTICA ECOOCl-llCA TRAS VARIAS D~CADAS DE PROTECCIÓN Y FO-

MEMTO A LA IMDUSTRIA Y AGRICULTURA DEPENDIENTES DEL GRAN CAPl 

TAL Y DE LA TRANSNACIONALIZACIÓN DE NUESTRA ECONOM[A BUSCA -

!\HORA DESARROLLAR NUEVOS t:AACOS DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

PARA FOMENTAR UN DESARROLLO MÁS EQUILIBRADO, SE PIENSA QUE -

LA GENERACIÓN DE EMPLEOS PRODUCTIVOS Y BIEN REMUflERADOS ES EL 

MEDIO MÁS IDÓtlEO PARA REDISTRIBUIR EL INGRESO, TODA VEZ QUE -

SE ESTIMULA EL AHORRO Y LA INVERSIÓN; EL APOYO A LOS CAMPESI

NOS Y A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ES TAMBl~N SOPORTE SUSTAN

CIAL DE LA NUEVA POL[TICA ECONÓMICA; LA ATENCIÓN A LAS DEMAN

DAS SOCIALES TAMBI ~tt SE PLANTEA COMO NECESARIA E IMPOSTERGA-

BLE. 

ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES PARA LA PLANEACIÓN ESTATAL RECIEt! 

TE SON: 

SE DEPENDE DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR MAYORITA

RIAMENTE DE LOS QUE RESULTAN DEL PRECIO ItlTERNACIONAL DEL 

PETRÓLEO, 

LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL Etl LA INDUSTRIA Y AGRICULTURA 

HA SUBORDINADO TRAS DE sr A LA INTERVENCIÓN ESTATAL; LA Ah 

TUAL PLANTA PRODUCTIVA DE TRANSFORMACIÓN Y DE COMERCIALIZA 

CIÓN PRECISA DE CONSIDERABLES RECURSOS QUE EL ESTADO HA -

VEN IDO CANALI ZAtlDO YA SEAN 1 NSUMOS O APOYOS F 1 SCALES Y F 1-

NANCl EROS, ADEMÁS,LAS COMPRAS DEL SECTOR PÜBLICO A LAS --

EMPRESAS CAPITALISTAS SON NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN 

Y REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL DE LAS M(SMAS, 



LA DEPENDENCIA CREDITICIA DEL EXTERIOR Y LOS PAGOS POR SE~ 
VICIOS DE LA DEUDA TIENDEN A CRECER Y FRENAR LA AUTONOM[A 
DEL GASTO PÚBLICO, 

EL QUE EXISTA UNA EHORME OFERTA DE FUERZA DE TRABAJO CON -
ESCASOS NIVELES DE CALIFICACIÓN, 

LA PRESENCIA DE UN SECTOR RURAL QUE DESCANSA EN LA GRA!l -
PROPl EDAD ANTE UNA CADA VEZ MÁS CR[TICA SITUACIÓN DE LOS -
CAMPESINOS, 

Es MATERIALMENTE DIFICIL LA ltlCORPORACIÓN-A LOS SECTORES -
l, 11 Y 111 DE LA ECONOM[A-DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRA
BAJAR, 

EN TABASCO LA PLANEACIÓN ESTATAL PRIORIZÓ EL APOYO A LOS CUL
TIVOS PERENNES Y A LA GANADERfA; CON EL ASENTAMIENTO DE LA -
INDUSTRIA PETP.OLERA SE HA INSTALADO Y MANTENIDO LA INFRAES- -
TRUCTURA NECESARIA PARA SU PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, EL 
PLAN CHONTALPA DE PROPÓSITO PARA PRODUCIR ALIMENTOS DEVINO EN 
INSTRUMENTO PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS, 

LA ADMIMISTRACIÓN DE ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO REORIENTÓ LA 
PLAtlEACIÓN EN LA ENTIDAD PROCURANDO RECURSOS A LOS MUNICIPIOS 
MAS MARGINADOS E INCOMUNICADOS A TRAV~S DE LA REALIZACIÓN DE 
LOS PLANES DE VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN, SE 
RECONOCIÓ QUE ERA NECESARIO EL RESCATE DE LAS POTENCIALIDADES 
PRIMARIAS, LA INDUCCIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEOS, EL PROVEER A -
LAS PE~UEÑAS COMUNIDADES DEL ACERVO NECESARIO PARA SU INTEGR& 
CIÓN Y PRODUCCIÓN, PESE A LOS PROPÓSITOS LAS NECESIDADES IN
TERNAS DE ACUMULACIÓN LIMITARON EN GRAN MEDIDA ESAS INTENCIO
NES, 

EN ESTE TRABAJO Y ANTE LOS FENÓMENOS CITADOS SE BUSCA ANALIZAR -
EL CASO TABASCO EN SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, LOS EFECTOS QUE -
TRAJO LA ACTIVIDAD PETROLERA BÁSICAMENTE PARA SU ESTRUCTURA AGRA
RIA Y LA INTERVENCIÓN ESTATAL ORIENTADA A APOYAR EL AGRO Y LA PR~ 
DUCCIÓN DE ALIMENTOS, 



SE .BUSCA DAR UNA EXPLICACIÓM ACERCA DEL PORQUE· LA ESTRUCTURA PRO
DUCTIVA AGRARIA NO PUEDE GENERAR LOS ALIMENTOS QUE SE REQUIEREN Y 
PORQUE CON EL DESARROLLO DE LA ACTJVIDAU PETROLERA SE POLARIZÓ -
AÜN MÁS LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL EN EL AGRO A FAVOR DEL SECTOR 
EMPRESARIAL Y EN CONTRA DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS, LA PARTI
CIPACIÓN ESTATAL LA REFERIMOS A LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y UNA -
MAYOR INVERSIÓN PERO NO A TRASTOCAR LAS TENUENCIAS DE ACUMULA- -
CIÓN, YA QUE ~STAS SOLO PUEDEN SER REORJf:.rHADAS POR LA PARTICIPA
CIÓN CONCIENTE Y ORGANIZADA DE LOS CAMPESINOS, 

EN NUESTRA EXPOSICIÓN SEÑALAMOS: 1) EN QUE CONíllCIONES SE HAN PRQ 
DUCIDO LOS ALIMENTOS Y QUIEN SE HA BENEFICIADO DE LA ESTRUCTURA -
PRODUCTIVA AGRARIA, 2) LAS CARACTERfSTICAS QUE PRESENTÓ LA INTER
VENCIÓN ESTATAL Y EN QUE CONTEXTO SE DIÓ ESTA EN LO QUE FUE EL -
INTENTO MÁS IMPORTANTE PARA PRODUCIR ALIMENTOS, ANTES DE QUE SE -
DISPUSIERA DE LOS EXCEDENTES PETROLEROS Y'DE LAS PARTICIPACIONES 
A TABASCO; NOS REFERIMOS AL PLAN CHONTALPA, 3) LA ENCRUCIJADA EN 
MATERIA DE EMPLEO, DISTRIBUCIÓN :JEL IUGRESO Y PRODUCCIÓN QUE GENE
RÓ LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA ENTIDAD, 4) LOS MECANISMOS QUE -
EXPLICAN LA EXISTENCIA Y EXPLOTACIÓN DE UNA ECONOM!A CAMPESINA -
QUE HA PERMANECIDO EN EL CENTRO DE ESTA SOCIEDAD MARCADAMENTE - -
RURAL Y 5) EL COMPORTAMIENTO DE LA IHVERSIÓN POBLICA PARA EL PE
RIODO 1983-87 EN EL RENGLÓN AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL, 

~L ORDEN DE EXPOSICIÓN SE DEBE A QUE SE BUSCA REMARCAR QUE TABAS
CO ES EM!llENTEMENTE AGRARIO Y QUE SOLO EN LA MEDIDA QUE ACELERE-
PRODUCC l ÓN Y PRODUCTI V!DAD EN SUS ACT! '/!DAD ES AGROPECUARIAS Y PRQ. 
DUZCA AL!MEtlTOS PODRÁ IMPULSAR PROYECTOS DE CRECIMIENTO AUTOSOSTg 
NIDO, LA SITUACIÓN DE LOS CAMPESINOS SE EXPLICA POR LAS PECULIA
RIDADES QUE PRESENTAN EN SU PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN, COMER
C!ALIZAC!ÓN DE SUS PRODUCTOS Y EN SU CONSUMO; SI NO SE EXPLICAN -
~STAS NO SE PUEDEN VER LAS LIMITANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
EL OBJETIVO DE MAYOR PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN EL AGRO PODRÁ INSTRU
MENTARSE A PARTIR DE ASIGNARLE MÁS RECURSOS, Etl ESTE CASO LOS PRQ 
VENIENTES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA, A TRAV~S DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS DEPEllDENCIAS ESTATALES DEBIDAMENTE ORIENTADAS Y COORDINA--



DAS, PERO SI LOS CAMPESINOS NO PARTICIPAN ORGANIZADA Y CONCIENTE
MENTE SOLO SE CREARAN OBRAS QUE INCREMEHtl~ SUS COSTOS DE PRODUC-
CIÓN U ORGANIZACIONES FORMALES DE PRODUCTORES QUE REOUIERAN Y RE.
PRODUZCAN UNA INTERVENCIÓN ESTATAL PATERNALISTA, 

SIN LA EXPLICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE QUE SOU VICTIMAS LOS CAM
PESINOS DEL PA[S Y DE TABASCO, QUE SE DA EN EL CAPITULO IV, PEUSA 
RIAMOS QUE NO SE PRODUCEN ALIMENTOS EN NUESTRO TERRITORIO ESTATAL 
POR FLOJERA, FALTA DE VOCACIÓN PRODUCTIVA, CARENCIA DE APOYOS DEL 
SECTOR PÜBLICO Ó PORQUE PEr.EX ES SU MEJOR OPCIÓN DE TRABAJO POR -
LO QUE DEBEN DE ABANDONAR EL AGRO, EN ESTE APARTADO SE DAN LOS 
ASPECTOS MAS GLOBALES ACERCA DE LA TEORfA DE LA EXPLOTACIÓN DEL -
TRABAJO CAMPESINO POR EL CAPITAL Y LAS ESPECIFICIDADES QUE ÉSTA -
REVISTE EN TABASCO; NO PARTICULARIZAMOS MJIS EN LA TEORfA DEBIDO -
A OUE NO HAY TRABAJOS QUE TRATEN ESTE TEMA PARA LA ENTIDAD Y ANTE 
LOS CUALES SE TENGA OUE POLEMIZAR, 

CON ESTE TRABAJO NOS SITUAMOS EN LA POSICIÓN DE QUE SI NO SE REA!;. 
TIVA EL AGRO Y SE MEJORA LA SITUACIÓN DE LOS CAMPESINOS, DERROCHA 
REMOS NUESTROS RECURSOS NO RENOVABLES Y SE TENDP.A UNA CRISIS IN--
SALVABLE EN LA ACTUAL SOCIEDAD CAPITALISTA, LA CADA VEZ MAYOR -
POBREZA DE LOS CAMPESINOS SIGUE SIENDO UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS -
SIGNIFICATIVOS DEL PAfS, 

POR ÚLTIMO, LA PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS CAP!
TULOS VA ACOMPAÑADA POR CUADROS ESTADISTICOS Y/O GRÁFICAS QUE NOS 
PERMITEN RESPALDAR ARGUMENTOS, TODA VEZ QUE SE HACEN LAS CITAS Y 
REFERE~:CIAS BIBLIOGRAFICAS NECESARIAS, 
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MOS P.:I.B. 

TOTAL 

1 9 4 o 166.35 

1 9 5 o 331.36 

9 6 o 763.37 

9 7 o 772.51 

9 8 o . B 344 .4 

TABASCO: PIB POR SECTORES, 1940 - 1980 

(Mil1ones de pesos de 1950) 

_ .§. ___ .i:: ____ c ____ 1. ___ Q ___ ~ ___ E ___ s __ 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

ABSOLUTOS ABSOLUTOS ABSOLUTOS % 
-·--------- ----------· -----------

116.54 70 .o 10.18 6.2 39 .69 23.8 

177 .93 53. 7 22.44 6.6 130.99 39.5 

258 .6 5 33.9 309.66 40.6 195. 06 25.5 

253. 93 14.0 808.83 47.6 659. 75 39.0 

29R.5 3.6 767.0 81 .1 278 .9 15.3 

* Secretaría de Programaci6n y Prcsupu~sto, Sistema de CucntaH Nacionales, 1982, 3Jer. Informe 
Anual del Banco de Mt!xl.co. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y crt;dito Pdblico, Direcci6n de Proqramaci6n y .Descentral.iza-
ci6n Administrativa, Subdirecci6n de Programacl6n Fiscal. 



Nr 5 VE PC!HJS 

TABASCO: P.l.B. POR SECTORES, 1940-1980 
( MILLONES Dti ('ESOS DE. 1goo, 

C::J S<CTQR P ... •ARIO 

mnn:ml ltCTOlf S«CUNDAltlO 

~ srcro1t T•1tc1•1t10 

111 

'11 1, 

•ifo• 
1••0 
,.,o 
, •• º 
, • 'º 
1••0• 

l'!I ... TOT.4&. 

, ... ,, 
,,,_,. 
1'tJ.J7' 

I 1R.l,81 

• , ..... o 

* SCCltlTA"'" " l'lt081fAllACIOlf ' ,.,, •• u,.u•sro, JISTl'MA Dl: CUINT•• NACIOlfALIS, IN.I, IM. '"'º"". ANUAL 

OCL •••co OI' """ co 
FUCN re: SICll•T•lft• oc HACl.#OA ' CltCOlfO ,.Ut&.ICO,Dllfl:CCION DE ,.,,O.ltAlllACIOlll r ocac•NTltALl~ACION 

AOll/NllT•ATIVA, SutOIUCCION O. 1'""81tAtlACION FllCAI-, 



P06LA.CIVN LCONOMICMILNH A.C11VA EN TABASCO 

/?40 1980 

------- ·----- -· 

l 1 
lúlO/SECTOR 

TOTAL ll 111 

1 
. 'ºº 1 

19•0 76 99j¡ 62 10:; ., 4 715 10 174 

1950 105 437 79 869 76 B 781 16 787 

1960 141 049 100 604 11 15 754 11 25 297 

1970 196 678 11(, 11•"/ !19 15 076 13 41 8~8 

1900 327 502 127 45'J 40 ti] 72lt 13 63 ltH3 

CRECIMIENTO 
19•0-1980 250 508 65 3~:. )9 00'1 53 30!J 

TASA DE CRECIMIENTO 
n•D-1980 325, tOS' 828, saco 

*EN EL SECTOR 1 SE CONSIDERAN LAS ACTIVIDADES PROPIAH(NTE AGROPECUARIAS Y PESQUlRAS¡ 
EN EL SECTOR 11 SE REGISTRAN LAS EXTRACTIVAS,.DE TRANSFORMACIDN. ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION¡ y, 
PMA EL SECTOR l 11 SE AGLUTINAN LOS SERVICIOS 

FUENTEt CENSOS CENERALES ar POIJLAClot~ V VIVIENDA 

NO ESPEClFlCA.VO 

13 

16 

18 198 

21 1l 561 

19 92 835 28 



TABASCO: USOS DEL SUELO POR PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 
DEL SECTOR PRIMARIO 

HECT A REAS 1940-1980 

1 ªºº·ººº 

&00,000 

400,000 

300,000 

100,000 

90/JOO 

B0,000 

10,000 

~ BASICOS 

OiililII] 'PERENES 

!';:,;~~~·;.~\ GANADERIA 

·11 .• 
J 

1940 1950 

(Hectarea• > 

1910 

~. 

ltÑOS 

1940 

1'!1!10 

1960 

1970 

IS 80 

1990 AÑOI 

FUENTE: F.LABOR4DO CON OATOS OF.L. 111, IV 1 V Y. VI CENSOS AGRICOLA 1 GANADERO .Y EJIDAL, S.l.C, ~Y, 
ANUARIO ESTl\DISTICO DE TABASCO 1984, Tl>MO 11- INEGl-SPP 

AREA 
UTILIZADA 

581,174 

47?S,81 I 

111,591 

12:!56,019: 

1838,904 



HAil 

FRIJOL 

ARROZ 

coco 

PlATAMJ 

CAHAOElllA 

NAL. 
TAB. 

NAL. 
TAB. 

NAL. 

''" 
NAL. 
TAB. 

NAL. 

TAS. 

NAL. 
TAB. 

NAL. 

'""· -· TAO. 

PARrtCIPACIOll VE TABASCO tN l.A SUl'LRFICIL VESTlllAVA A 
8 ACTIVIVAVcS IMPORTAllTES EN LA R[PU6L1CA llEXICAllA 

4 250 891 

37 831t 

230 720 

0.89 

6 21t0 2.70 

55 497 
3 '\97 6 ,, 

5 '76 lt77 

511 503 

582 sos 

0.95 

6 565 1.11 

86 967 
5 657 6.50 

741 297 

B 952 

96 305 
6 291 

1.0l 

1.21 

6.53 

s 828 536 

78 919 

980 191t 

6 877 0.10 

137 056 
7968 581 

1980 

6 766 479 
't8 1t0:. 

1 551 352 
3 600 

127 417 
1 396 

18 098 30 114 52 638 G8 529 

D.23 

1.10 

10 21.ilt S6.60 17 ltltlt 57.Yl 
38 006 
31 945 55.07 n 1s1 63.:~º''-+--"''ª'-"'20.,.o'---'s"'s.,1"'•---f 

176 ltOS 

1 304 D.7.\ 

21 2118 

1 235 lit.OS 

71t 311 

15 285 20.57 

2.a 

203 788 

2 8S2 1.lto 

]!) 358 

,,. 721 19.53 

13 829286 
363 000 2.7 

301 576 

3 708 

151 11t0 

21 571t 

53 771 

lit 697 

18009431 
597 600 

1.23 

llt.27 

27.33 

3.7 

5116 981 

10 ~26 1.92 

1121t11 

23 6ti7 21.09 

56 lt19 

!) 271 

2&•49119 
t 085 690 4.3 

537 lt58 

21 393 

1!2 700 
27 700 

73 loltJ 
• 500 

lit 590 lttO] ...... 

3.98 

11 59 

FUENTE; ELABORADO CON DATOS DE LOS CENSOS AGRICOLA, GANADERO V EJIDAL ~ ANUAltlO ESTADISTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DE 198!5 Y ANUARIO ESTADISTICO DE TABASCO 1984 



ANTIGUEDAD DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

PERIODO 

19Z0-1940 

1941-1950 

1951-1960 

1961-1970 

1971-1980 

1981-198~ 

NUMERO DE EMPRESAS PORCENTAJE 

1 

26 z 
SS 4 

1S4 lZ 

623 so 

~ 2! 

TOTAL 1 Z47 100 

FUENTE: S.D. Foaento Industrial1 Gobierno del Eatado de Tabaaco. 198' 



E&TRUC'l'URA DllL SllCToa"INDUSTRlAL ESTATAL "" LAS RAHA.S HAS IMPORTANTES EH 1984 
- ·-------------·-· -----·-· ·- -· .. ... -··--- ··----·--·-~·--· ·-·--

ACTIVIDAD MICRO J'BQUERA NBDIAWA GRA•DS TOTAL .. 
FABRlCAClON DB ALIMENTOS 30 486 22 S41 43.4 

FA8RICACION DE MUED LES DE MADERA 10 162 2 175 14.0 

PABRlC .. ClON DB PRODUCTOS DE HSTAL 25 154 4 183 14.7 

raaRICACIOH DS PRODUCTOS MlNEllALllS 100 13 115 9.2 
NO MBTALICOS 

BDITORlAL " IMPRESIONES SS 6 61 5.0 

PaSNDAB DE VESTIR 19 35 54 4.3 

CALZADO 11 IMDU8TRJ:AL DBL CUEao 31 31 2.5 

OTIUIS - _!.! ~ ~ ~ ~ 

T o T A L . 84 1104 5"1 8 1247 100 

PORCllllTAJS 7 88 4 1 100 

rust1TE1 .a.o., PONllHTO %11DUSTRIALI GOBIERNO DEL ESTADO DE TA8ASCO. 1984 



FUENTE 

CONSUMO MlJND 1 AL lll! HN!iRG 1 A 
POI! l'UENTH DE GENEllAC!ON HN 1970,1975 

¡® IJ,QlifüL!lJL.Iill.AJJAS IJE l'F.TllOl.HO. CRUUO O 

~ AROS 

1 1 1 --¡-

y 1980 
EQU 1 VAi.ENTE) 

¡ 1970 : 1 1975 ! 1980 
1 ..L_.__.~____l_-~~~~--....... ~~~~~--'-~~~~~~-'-

TOTAL 

PETROLEO 

GAS 

COMBUSTIBLES 
SOLIDOS 

ENERGIA 
ELECTRICA 

5 171 

282 

929 

1 635 

325 

100 965 100 

44 7 7.5 46 

18 090 18 

32 709 29 

b 441 

FUENTE: THE BRITISH PETROLEUM COMPANY LIMITEU • .BP. STATISCAL REVIl!W 
OF THE WORl.U ON INDUSTRY, 1980, LONDRES. 

883 100 

3 001 44 

278 19 

021 29 

582 



PROOUCCION llli PllTROLHO y GAS 
A NIVEL MUNDIAL, NAClONAL y TABASCO 
PARA 1960,1970,1979,1980,1~82 y 1984 

PHTROl.HO CRUDO íMILl.ONHS llli BARRll.F.Sl r.A~ fUl f'~ 111' Mll .. e~ nµ Pll'~ rUDTrn~) 

ANO MUNDIAL NACIONAL TAUASCO ' ' MlliDIAL NACIONAL ' TABASCO ' • 100 (1) (2) 13) (l)/(2) •100 (it) 15) (6) (6 )/ (5) 

----·----·· ·-->--·--·---·--,__. 

1960 1 690 .. 1.3 2l º·' " NO 2 so 

1970 16 631t 157 0.9 •• 0.3 28 NO 67 

1'379 22 638 >37 2.l •oo 1.1 " 511 933 . 1 06~ 1.9 ••• º·' •• 
1980* 21 856 709 l.2 2'3 1.l " 58 7'6 1 299 2.2 787 1.• 76 

1982 19 )50 1 003 5.2 281 ... 28 -56 .\39 1 ~so 2.7 821 ... 53 

19811 19 351 ••• 5.1 "' 1.3 2fj 163 749 1 371t o.a 665 O.• •• ····---------··----
--·---- -·-

.,_ ________ 

. A PARTIR OE ESTE AAo HEJUCO SE CONSOLIDA COMO ltTO PRODUCTOR DE PETROLEO Y 510. PRODUCTOR DE CAS • 

FUENTEi ELABORADO CON OATOS DE Uli INOUSJRIA PCTROl.[RA EN MEXICO SPP·1'180¡ 't • LA INDUSTMIA PETRD-
LERA EN HEXICO 1983 Y 1!185 0 INl:Gl-SPr. 



Af.lO 

1960 

Ht70 

1979 

1980 

1982 

1984 

FUENTE1 

PARTICIPACION EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA DEL PETROLEO DE TABASCO Y DE SU PETROLEO PARA 

1960,1970,1979,1980,1982 y 1984 
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

p R O D U C T O I N T E R NO B R U T o 
TOTAL = INDUSTRIA 

1 ' PETROLEO 
1 ' 

TABASCO 
1 ' 100 

150 511 u 933 .. 5 128 3 •• 1 12J º·' 

,.,. .. 271 1'5 070 .. 11 190 2.• 5 151 1.1 

3 067 526 1 07t 5-\1 35 123 r.15 •.o 112'" 3.6 

.. 276 '90 1 59' 615 J7 291 37' ••• 169 IH '·º 

9 Jt17 089 J I02 2311 .. 
82' "' 

... JOS 2S. 3.2 

28 7.\8 889 10 tn •sa .. 2 565 .. 7 •.9 9)) 12% 3.2 

PETROLEO , 1 l 
EN TABASCO 

-
292 0.2 

1 355 0.3 

-
91 871 3.0 

IS2 226 3.1 

231 00) 2.s 

'67 º" 2.3 

. 



-· ~··:· 

l'AHTIC..:I PAL:ION UH l.A INV!::RSION Pt:THOJ.l:H.A EN 1.1\ INVEIUilON 
PUBLICA EN lll. PAIS Y liN TAllASCO l'/\HA 

19bO,J970,l!l79,198D,J9H¿ Y 1!18·1 
---~------------'(>'-i:..:11.::l·:::L:::O;.:.N::;liS:o.' ..:U:,:Uc..,:_l':.:.l:s,~·1:.::>,,_,·1'---·--··----------------

'l'O'l'AI. • 
100 

111•>0 

11 !Ul 

)IJ 7St 

'7Í ~S7 

1 016 ou 

2 261 11!f 

1 N V F. J< s 1 

SUC'l'OK (1) 
INDUSTllAI. 

'""' " 
11 097 " 

us )05 .. 
S151t7 " 
'" ,,, 
MI UI .. 

O N I' u 11 1. 1 C A 

lhN l.A Ar.- (2) 
UYllJAD l'HTHOl.I; 

" 
.. .,~ 16 

n ~..,,. 17 

118 2J8 " 
JOS !11!1 JO 

116!1711 " ---------
fl.AlrlllAOO't:ON OATOS Ot: U UCX.ISTlll.\ 'f.lROLtlVi (H MCllCO 5PP•19111')¡ ,., LA INDUS1RIA 
PCTIKllLU DI 11111.ICO 1Ml Y ,,.,, 1•C.14DICJ.. 

llN LA ACTI - (3) • 
~~D~~eK~~ftOLllRA C3Hi 

'" " 
1 051 " 

17 681 " 
20 597 .. 
SI 519 .. 
2il 6'7 



COllll"OltTAllllSNTO O« &.A lllVElfSION l'U8l.ICA 'SOEltAI. 
AUTOltlZAOA OE l'ElllEJC r Hl'ENO«NCIAS. TA•A•co 

M/LLONRS DE ,..IO• 
·0,000 

0,000 

1),000 

J,OQO 

' -.,ooo 
•.ooo 
t,000 

a,ooo 

'·ººº 

t=::J IHVl'IHIOlll AUTCNllZAOA ,fllRX 

- llillVRIHIOlill AUTOlt16ADA OE,.RlllDU,CIAI 



HVOLUCIDN Y PART!Cll'ACJON llE J.A INUUSTIUA PF.TllOl.l:RA l;N LAS EXPORTACIONES 
TOTAJ.liS llEI. l'AIS l'ARA 196U,1970,J979,1!180,19HZ Y 1984. 

(M 11.1.UNHS llH l'HSllS) 

TOTAL t TASA Dli INDUSTRIA TASA DE 
A fl O CREC 1 M IEN'l'O PliTROLHRA CRECIMIENTO 

1960 8 846 320 ., 
1970 17 162 

1 IMll 
504 

1979 196 434 9J 691 
119 

1980 430 403 229 202 
183 

1982 1219 432 !153 188 
280 

1984 4634 167 3 J72 359 

1960 - 1984 52 287 

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE l,A INDIJSTRIA PETROLERA EN MEXICO 
SPP-1980; Y, LA INDUSTRIA PETROLERA EN MEXICO 1983 Y --
1985. INEGl-PEMEX 

H 

··-
llO 

319 

233 

991 262 

\ DE LA INDUS-

!~~~E~~~R~tE~TAL 

• 
3 

47 

53 

78 

69 



1. ¡\CERCA D6 LA CUESTror; AGRARiA EN TABASCO. 

EL EJE CONDUCTOR DE ESTE CAPfTULO ES EL SEÑALAR QUl~NES Y'EN 
QUÉ CONDICIONES HAN PRODUCIDO LOS ALIMENTOS EN LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA AGRARIA, ADEMAS, COMO COMPLEMENT0 1A ÉSTO PRECISA 
MOS A QUl~NES HAN BENEFICIADO LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS V! 
GENTES: A LOS TERRATENIENTES Ó A LOS CAMPESINOS, 

LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRARIA. EN TABASCO, DE ACUERDO A LA 
H 1 STOR IA ECONÓMICA DE LA ENTIDAD, A PASADO POR 3 ETAPASJ ~STAS 

SON: A) LA ECONOM!A DE PLANTACIONES, B) LA GANADERIZACIÓN -
DE LA ECONOMfA Y EL CULTIVO DE PLANTJl.CIOOES Y C) LA PETROLIZA 
CJÓN DE LA ECONOMfA, 

DESDE NUESTRO PARTICULAR PUNTO DE VISTA RECONOCEMOS QUE NOS 
ENCONTRAMOS ANTE UNA SOCIEDAD CON CONTRADICCIONES MARCADAME~ 
TE AGRARIAS; EN LA MISMA NO ES POSIBLE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
EN EL CORTO PLAZO, EL NÚCLEO DE LA CONTRADICCIÓN EN TABASCO 
ES LA RELACIÓN BURQUES!A AGRARIA-CAMPESINADO. 

LA ECONOMIA CAMPESINA Y LA EMPRESA CAPITALISTA HAN JUGADO SU 
PAPEL EN LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL, EN ES.TE APARTADO MEN--
CIONAREMOS EN LOS Ti!RMINOS MÁS GENERALES LOS MECANISMOS ClUE 
HAN HECHO POSIBLE ÉSTA Y LA REPERCUCIONES QUE SE PRESENTARON 
EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, 

EN UNA PR 1 MERA APROX 1MAC1 ÓN MOSTRAMOS QUE DETRAS DE LA lflTEfl. 
VENCIÓN ESTATAL Y DE LA ACTIVIDAD PETROLERA SON LOS PROPIOS 
MECANISMOS DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL LOS QUE ESPECIALIZAN LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRARIA Y DIFICULTAN LA REPRODUCCIÓ~I -
DE LA ECONOMfA CAMPESINA, 

J,[ TENDENCIAS EN LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA Y DEL INGR~ 

so. 

LA BURGUESIA AGRARIA TABASQUEÑA ACTUAL HA SURGIDO DE LA 



2 

CONCENTRACION DE LAS MEJORES TIERRAS EN POCAS MANOS CU-
YO RESULTADO HIST0RICO ES LA CONCENTRACIÓN DE LA GRAN -
PROPIEDAD TERRITORIAW DEL RÉGIMEN DE SERVIDUMBRE AGRA-
RIA A LA GANADERfA DE PARTIDO: LA PROPIEDAD Y EL USUFRU~ 
TO DE LA TIERRA SIGUEN PERTENECIENDO A ESA CLASE SOCIAL, 

EL CAMPESINADO NO HA PRESIONADO PARA LA DESAPARICIÓN DE 
LAS GRANDES PROPIEDADES, POR SU ESCASA TRADICIÓN DE LU-
CHA, Y DESDE LA ECONOMfA DE PLANTACIONES HASTA LA PETROL:!_ 
ZACIÓN DE LA ECONOMfA SE HA CONSTITUIDO COMO LA PIEDRA -
ANGULAR DE LA CREACIÓN DE LA RIQUEZA SOCIAL, CON: SU --
FUERZA DE TRABAJO, SU TIERRA Y SUS PRODUCTOS LANZADOS A 
EL MERCADO. 

Los CAMPESINOS HAN SUBORDINADO su DESARROLLO ECONÓMICO y 
POL!TICO SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DE LOS TERRATENIEN-'
TES, CONSECUENCIA DE ELLO ES LA SITUACIÓN EN LA PUE SE -
ENCUENTRAN, ~STA ES CADA VEZ ES MAS CR[TICA, PERO SlN --
LUGAR A DUDA: LOS PROBLEMAS DE LOS CAMPES ltlOS LOS RESUEL
VEN LOS CAMPESINOS O QUl~NES ELLOS DECIDEN, 

VEAMOS EL PROCESO HISTÓRICO, 

LA ECOllOMIA DE PLANTACIONES. (1890-1936) 

LA REGIÓN, PARA ESTA ~POCA (DE FINES.DEL SIGLO XIX HASTA-
1936 DEL ACTUAL), SE ENCONTRABA PRACTICAMENTE AISLADA 
DEL PAfS Y LA COMUNICACIÓN AL INTERIOR SE REALIZABA BASl
CAMENTE POR VIAS FLUVIALEs,l 

LA ECONOM!A SE BASABA EN ACTIVIDADES PRIMORDIALMENTE AGR:!_ 
COLAS QUE SE DESARROLLABAN EN GRANDES LATIFUNDIOS Y EN LO 
QUE RESPECTA A LOS SISTEMAS DE TRABAJO PREDOMINABA LA SER 
VIDUMBRE (TIPO PEONES ACASILLADOS), EXISTIENDO ADEMÁS:·-
LOS JORNALEROS RURALES (A ALGUNOS DE ELLOS SE LES RETRl-
aufA EN ESPECIE CON PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA MISMA FIN--
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A) LA SERVIDUMBRE AGRARIA Y LOS TERRATENIENTES, LA SOCIE
DAD TABASQUEÑA NO TUBO CAMBIOS DE 1910 A 1937 EN LO QUE 
RESPECTA A LA TENENCIA DE LA TIERRA, ÉSTA PERMANECIÓ EN 
MANOS DE LOS LATIFUNDISTAS Y CONSECUENTEMENTE CONTINUÓ 
EXISTIENDO LA SERVIDUMBRE AGRARIA COMO RIOGIMEN DE ORGA
NIZACIÓN SOCIAL Y COMO GENERADORA DE FUERZA DE TRABAJO 
BARATA, 
PARA 1910 TENEMOS PUE: 

EXISTfAN 4,482 FINCAS CON UN PROMEDIO DE 550 HAS, Y EL 
NÚMERO DE SIRVIENTES DE LAS FINCAS ASCEND!A A 14,609; -
PARA ~STO VER CUADRO No, l. 

Los MUNICIPIOS CON MAYOR EXTENCIÓN PROMEDIO POR FINCA -
ERAN HUIMANGUILLO CON 6,524 HAS,, TENOSIQUE QUE POSEIA 
4,995 HAS, Y BALANCAN, PARTICIPANDO CON 3,373 HAS, 

LA MAYOR PRESENCIA DE SIRVIENTES SE DETECTABA EN CENTLA 
(20. 5%) E, ZAPATA (11%) Y TACOTALPA (9%), VEASE CUADRO rb.2 

A FIN DE RESALTAR EL RIOGIMEN DE SERVIDUMBRE IMPERANTE, 
CON REFERENCIA ESTADISTICA A 1910, ES VÁLIDO SEÑALAR -
OUE LA POBLACIÓN PARA ESTA ÉPOCA ASCENDIA A 180 MIL 
HABITMITES: DE LAS CUALES 21 MIL 758 ERAN LIBRES Y 
14,609 ERAN SIRVIENTES, 

EN EL SUPUESTO QUE CADA LIBRE O SIRVIENTE FUERA JEFE DE 
FAMILl.11 y·DEPENDIERAN DE ~L 5 PERSONAS, TENDRIAMOS G>UE 
73 MIL 45 PERSONAS VIVfAN EN CONDICIONES DE SERVIDUM--
BRE, LO CUAL REPRESENTA EL 40% DE LA SOCIEDAD, 

SI ESTABLECEMOS LA RELACIÓN POBLACIÓN - SERVIDUMBRE TE
NEMOS QUE DESTACAN EN ESE ORDEN: CENTLA, Er11LIANO ZAP~ 
TA, TEAPA, TACOTALPA, TENOSIQUE, CARDENAS Y HUIMANGUl-
LLO, EN ESTOS MUNICIPIOS RESALTABA LA PRESENCIA DE LA 
SERVIDUMBRE SOBRE LA. POBLACIÓN MUNICIPAL, Es DE COMEN-
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ENCONTRAMOS ANTE UNA ECONOMIA DE MERCADO, EL SUPUESTO -
PRÁCTICO: ES QUE SE PRODUCE LO QUE SE DEMANDA. Y/O QUE SE 
CONSUME LO QUE SE PRODUCE, CENTREMONOS EN 1910, 

EN LO RESPECTA A CACAO TEAPA PRODuCIA EL 30%, EL CENTRO 
EL 25%, CUNDUACÁN EL 17% Y llACAJUCA UN 15%. 

LA PRODUCCIÓN DE MAfZ ERA IMPORTAN7E· PARA COMALCALCO 
(35%), CUNDUACÁN (34%) Y CÁRDENAS (11%), 

EL FRIJOL ERA MAYORITARIAMENTE PRODUCIDO EN: CUNDUACÁN 
(26%), CÁRDENAS (15%), CENTRO (12%); JALAPA (11%)" Y ZA
PATA (10. 6%). 

Los MAYORES VOLÚMENES DE ARROZ SE DETECTABAN EN: HUIMA~ 
GUILLO (61%), CENTRO (14%), TEAPA (10.5%) Y CUNDUACÁN -
( 5%). 

EN HULE PREDOMINABA TEllOSIP.UE CON Ci'4ll SIGUIÉNDOLE CEN 
TLA (18%) y CoMALCALCO C7%l. (CONSULTESE CUADRO No. 4). 

RESALTA EL HECHO QUE LOS VOLÚMENES QUE ESTOS MUNICIPIOS 
GENERAN NO SE TRADUCEN EN AUTOCONSUMO, SINO QUE SON 
EXEDENTES PARA EL MERCADO DE LA ENTIDAD Y CERCANO, 

NOTESE QUE LOS MAYORES PRODUCTORES DE MAJZ TERMINARON -
SIENDO CON EL TIEMPO LOS MAYORES PRODUCTORES DE CACAO, 

RESUMIENDO, EL MERCADO DE ESTOS PRODUCTOS LO COllSTITUfAN 
LOS MUNICIPIOS CON MENOR MARGEN DE PRODUCCIÓN Y MAYOR -
POBLACIÓN, 

LAS PLAN TAC IONES TENDIAN A ESPEC l·ALIZARSE Y tlO CONFORMA
BAN ECONOMIAS AUTOSUF IC IENTES, EN t"STA MANERA LAS ACTJY 1 
DADES DE EXPORTACIÓN SE UBICABAN EN LA PARTE CENTRAL DEL 
ESTADO Y LAS QUE ABASTECf AN AL MERCADO INTERNO EN LA --
CHONTALPA. 
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A FIN DE REMARCAR LA ECONOMfA DE MERCADO, VEAMOS EL PR~ 
CIO DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA ESA ÉPOCA: 

PP.ODUCTO PRECIO PROMEDIO 

CACAO $ 0,99 KILO 
HULE 2.86 KILO 
CHICLE 1.13 KILO 
CAFE 0.31 KILO 
ARROZ 0.11 KILO 
AGUARDIENTE 0.11 LITRO 
AZUCAR 0.067 KILO 
FRIJOL 0,054 KILO 
MAIZ 0.015 KILO 

MERECE COMENTARIO EL HECHO QUE EL MAfZ TENGA EL PRECIO 
MAS BAJO,ESTO SIGNIFICA QUE LA GANANCIA QUE EN ESTE -
CULTIVO SE OBTlNIERA SERIA LA MfNIMA QUE EL TERRATE--
NIENTE ESTARfA DISPUESTO A ACEPTAR AL PRODUCIR Y CONCY 
RRIR AL MERCADO DE PRODUCTOS, 

EL PRECIO DEL CHICLE Y DEL HULE Sf Bl~N PARECEN ATRAC
TIVOS NO FUERON SUFICIENTES PARA ACELERAR CON MAYOR lf:l. 
TENSIDAD LA PRODUCCIÓN DE ESTOS, 

EL CACAO SIGNIFICÓ UNA OPCIÓN PRODUCTIVA BASTANTE FUER 
TE FRENTE AL PlATANO YA QUE SU PRECIO ESTUVO CERCANO -
AL DE ~STE, SE REQUERfAN MAS CUIDADOS, PERO SU PRECIO 
NO DEPENDIA DEL MERCADO EXTERIOR, NI DE LA COMPETENCIA 
CON OTROS PAfSES O ESTADOS, LO CUAL LO IMPULSÓ COMO EL 
PRINCIPAL PRODUCTO DENTRO DEL CULTIVO DE LOS PERENNES, 

CON DIFICULTADES PARA SOSTENER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
BANANERA Y CON LA CONTRACCIÓN DEL MERCADO EXTERNO LOS 
CAPITALES EXTRANJEROS EMIGRARON O CAMBIARON DE GIRO --
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DEJANDO PASO A LOS TERRATENIENTES LOCALES, 

LA GANADERIZACIÓN DE LA ECONOMIA V EL CULTIVO DE PERE! 
NES, (1937-1976), 

BAJO LA DIRECTRIZ ECONÓMICA Y POL[TICA DE LOS TERRATE
NIENTES SE CONFORMÓ LA PARTICIPACIÓN DE LOS EJIDATA--
RIOS Y CAMPESINOS POBRES EN ESTA ETAPA, 

EL REPARTO AGRARIO Y LA COLONIZACIÓN DE LA TIERRAS SIR 
VIERON PARA: ASEGURAR PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS Y 
UN "PRODUCTOR• INEFICIENTE POR SUS ALTOS COSTOS EN EL 
CULTIVO DE PERENNES Y EN LA GANADERIA, 

LA ECONOMIA CAMPESINA DE PRODUCTORA DE GRANOS ALIMENTL 
CIOS SE VA ORIENTANDO A LA GANADERfA Y A EL CULTIVO DE 
PERENNES, 

Los TERRATENIENTES ACOMODARON sus CAPITALES y TIERRAS 
A LAS ACTIVIDADES MAS RENTABLES, 

LA COEXISTENCIA DE LOS 2 TIPOS nE PRODUCTORES EN EL -
MERCADO DE PRODUCTOS EN SÍ GARANTIZÓ LA TRANSFEREN-
CIA DE EXEDENTES DE LA ECONOMfA CAMPESINA QUE PRODUCE 
PARA ASEGURAR SU REPRODUCCIÓN A LOS PRODUCTORES CAPITA 
LISTAS QUE BUSCAN ASEGURARSE UNA GANANCIA, 

Mi\S ADELANTE SEÑALAREMOS.LOS MECANISMOS DE ESA TRANS-
FERENCIA DE EXEDENTES, AQUf TAN SOLO DESCRIBIREMOS AL
GUNAS CARACTERfSTICAS DE LOS PRODUCTORES: CAMPESINOS -
Y CAPITALISTAS, 

LA SUPERFICIE EJIDAL, A CAUSA DEL REPARTO AGRARIO, CR~ 
CIÓ SIGNIFICATIVAMENTE COMO LO MUESTRA EL SIGUIENTE -
CUADRO: (PARA MAYOR REFERENCIA VER CUADRO No. 5), 
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1940 
1950 
1960 
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% DE LOS PREDIOS :t SUPERFICIE 
SUPERFICIE 
AGRICOLA -

( HAS, ) 

0.12 1.34 I?,·466 
1,92 27,41 466, 096 
1,89 26.58 501,977 
1.43 28.38 533, 911 
1.85 42.35 782,405 

. CABE ACLARAR QUE DICHO CRECIMIENTO NO FUE A COSTA DE -
DESMANTELAR LA PROPIEDAD TERRATENIENTE, SE FUE AMPLIAN
DO LA FRONTERA AGRfcOLA A COSTA DE DESVASTAR LA SELVA.
PREDOMINÓ EL MtTODO DE ROZA, TUl'IBA V QUEMA, EN REALl-
DAD LA TIERRA OTORGADA A LOS EJIDATARIOS NO FUE TANTA -
V sr PARA HACERLA PRODUCIR REQUIRIÓ GRANDES ESFUERZOS -
Y CON RENDIMIENTOS PRECARIOS, ADEMAS EN LA MAVOR(A DE 
CASOS DE REPARTO SE DIERON AREAS INUNDABLES: PANTANOS. 

No OBSTANTE LO ANTERIOR, AL INTERIOR DE LOS EJIDOS SE -
COMENZÓ A DAR UNA DIFERENCIACIÓN ENTRE PRODUCTORES, DE
BIDO A QUE ALGUNOS EJIDATARIOS COMENZARON A ACAPARAR -
LAS MEJORES TIERRAS, DÁNDOSE CASOS DE ENRIQUECIMIENTO, 

DE ACUERDO A DATOS DE 1960 EL 5.2% DE LOS PRODUCTORES -
EJIDALES PERCIB(A INGRESOS DE Ml\S DE 500 MIL PESOS CON 
EL 37.7 DEL VALOR DE LO PRODUCIDO; EN 1970 EL 16.4% DE 
LOS EJIDATARIOS PERCIBfA INGRESOS DE MAS DE 500 MIL PE
SOS PERO APORTABA ESTA VEZ EL 66, 6% DEL VALOR CREADO, 

EN s[. PUES, LA MAYORIA DE EJIDATARIOS DE 1950 A 1970 T\! 
BO INGRESOS MENORES A LOS YA CITADOS, (DEL CUADRO N0,6) 

DEJANDO DE LADO EL REPARTO A LOS EJIDATARIOS VEAMOS EL 
PANORAMA ESTATAL EN LA CUESTIÓN DE LA PROPIEDAD, 

LA MAYORIA DE LOS PREDIOS, POCO MAS DEL 91% NO HAN DI.§. 
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PUESTO DE UNA SUPERFICIE MAYOR AL 35% DEL TOTAL, CRE
CIENDO DE 1950 A 1970 SOLO EN 10,8% EN SUPERFICIE DE-
TENTADA, (COMO SE DESPRENDE DEL CUADRO No, 7), 

EL TAMAÑO PROMEDIO DEL GRUESO DE LOS PREDIOS VA EN EL -
PERIODO DE 18 A 14,6 HECTJIREAS, (VER CUADRO No. 8), 

EL RESTO DE LOS PREDIOS 9% DETENTA EL 65% DE LA SUPERFl 
CIE Y ENTRE ELLOS SE REGISTRAN TAMAÑOS PROMEDIOS, NOTE.Si::, 
QUE VAN DE MÁS DE 180 HAS, HASTA 3,462 HECTJIREAS, 

Es DE DESTACAR EL PREDOMINIO DE LOS TERRATENIENTES CON 
PROP 1 EDADES QUE VAN DE 14 HASTA 281 VECES MÁS OUE EL TA
MAÑO PROMEDIO DEL 91% DEL TOTAL DE PREDIOS, 

DESPUÉS DE CITAR LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA VEAMOS -
LAS TENDENCIAS PRODUCTIVAS Y EL MERCADO, 

LA PRODUCCIÓN DE CACAO, COPRA Y GANADO CRECIÓ CONSIDERA 
BLEMENTE POR LA DEMANDA DE ÉSTOS EN EL CENTRO DEL PAf S, 
QUE SE ENCONTRABA EN PLENA EXPANSIÓN INDUSTRIAL Y DEMA~ 
DABA ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA TRANSFORMAR, 

EN LOS 3 PRODUCTOS NO SE DIÓ COMPETENCIA CON OTRAS EN
TIDADES, LA GANADERIA TUVO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO A -
RAfZ DE LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS ZONAS PRODUCTORAS EN 
EL TERRITORIO NACIONAL: LA DEL NORTE PARA LA EXPORTA--
C!ÓN A ESTADOS UNIDOS, EL CENTRO SUR SE ENCARGAR!A DE -
ABASTECER DE LÁCTEOS AL AREA METROPOLITANA Y EL SURESTE 
ABASTECER!A DE CARNE AL D.F. Y VALLE DE M~XICO, 

LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO Y LA COPRA REQUIRIERON 
TAMBl~N DE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE TABASCO, -
Asf, EN EL PRIMER PRODUCTO REGISTRAMOS EL PRIMER LUGAR -
COMO PRODUCTOR AL APORTAR EL 90% DE LA MATERIA PRIMA -
QUE PROCESA LA INDUSTRIA CHOCOLATERA NACIONAL, EN LO -
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QUE RESPECTA A COPRA NUESTRA PRODUCCIÓN TAMBl~N HA SIDO 
S 1 GNI F ICATIVA, 

LA DEMANDA EXTERNA QUE SE CREÓ CONDICIONÓ NUESTRO USO -
DEL SUELO, AS[ POR EJEMPLO AL AUMENTAR LA EXISTENCIA -
DE GANADO BOVINO DE 363 MIL CABEZAS EN 1950 A 1 MILLON 
085 MIL 690 TESTAS DEMANDÓ 722 MIL 690 H~CTAREAS PARA -
USARSE DE AGOSTADERO, DADO QUE LA GANADERTA QUE PRACTI
CAMOS ES EXTENSIVA. (ÜBSERVESE CUADRO No. 9), 

EL CACAO Y EL COCO TAMBleN REQUIRIERON MAYOR SUPERFICIE, 
YA QUE PASARON DE 17 MIL 479 HAS, EN 1940 A 61 MIL 647 
HAS, PARA 1970, NECESITARON 44 MIL 168 HAS, DE MÁS, 

LA CAÑA DE AZÚCAR TAMBleN CRECIÓ EN EXTENSIÓN PARA EL -
PERIODO CITADO 8 MIL 996 HECTÁREAS, 

LA SUPERFICIE DESTINADA A BÁSICOS DECRECIÓ, SI BIEN LA -
FRONTERA AGRTCOLA CRECfA EN TeRMlNOS ABSOLUTOS y CON -
ELLO EL ÁREA DESTINADA A ÉSTOS,EN TeRMINOS PORCENTUALES 
RESPECTO A EL TOTAL DECRECIA SU PARTICIPACIÓN. YA ES -
ENTRE 1960 y 1970 QUE DECRECE EN TeRMINOS ABSOLUTOS EL 
ÁREA DESTINADA A ÉSTOS: DE 85 MIL HAS, A 77 MIL 255 --
HAS,; PERO LA CA !DA ESPECTACULAR ES EN 1980 QUE DESC 1 E!!. 
DE HASTA 43 MIL 111 HAS, O SEA QUE CON RESPECTO A 1960 
EL ÁREA SE REDUJÓ EN 50,6% CON SU ~ESPECTIVO EFECTO EN 
LOS VOW'€NES DE PRODUCCIÓN Y AHORA ANTE LA ESCASA POS!Bl 
LIDAD DE SEGUIR AMPLIANDO LA FRONTERA AGRfCOLA. 

DURANTE 1980 LOS PERENNES OUE CITAMOS Y LA GANADERfA -
RETUVIERON UNA ÁREA DE 1 MILLON 668 MIL 439 HAS., MIEN
TRAS QUE PARA 1950 SE LOCALIZABAN EN 71 MIL 017 HAS, O 
SEA QUE SU ÁREA CRECIÓ 2,349 VECES, 

SIN LUGAR A DUDA ES LA GANADERIA QUIEN MAYOR INCIDENCIA 
A TENIDO EN ESA REDISTRIBUCIÓN DEL USO DE LA TIERRA Y -
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QUE REPRESENTA HONEROSOS COSTOS (EN DATOS DE 1970 
SE APRECIA QUE EL SECTOR EJlDAL TENfA 172 MIL CABg 
ZAS ~19% DEL TOTAL~ Y OCUPABA EL 33% DE LA SUPER 
FIClE GANADERA) J 

C) LA DlFUSl6N DE LA GANADERfA EN LOS EJIDOS HA FORTa 
LECIDO A LOS GRANDES GANADEROS A PARTIR DEL AUGE -
DE LA GANADERfA A MEDIAS o DE PARTIDO. Los GANADg 
ROS PRIVADOS APORTAN COMO CAPITAL EL PIE DE CRfA -
(VACAS Y SEMENTALES) Y LOS EJlDATARIOS Y/O MINIFUN 
DISTAS APORTAN su PARCELA, EL TRABAJO NECESARIO ra 
RA LA SIEMBRA DE PASTURAS ARTIFICIALES, EL MANTENL 
MIENTO DE LOS POTREROS Y CUIDADOS EN GENERAL DEL -
GANADO, AL FINAL SE DA EL PAGO EN ESPECIE, ~STO -
ES UNA PARTE DE LAS CRfAS PRODUCIDAS, Es DE RESAh 
TAR EL VERDADERO USUFRUCTO DE LA TIERRA CAMPESINA, 

EN LA GRAFJCA NO, l SE APRECIA EL CRECIMIENTO DE -
LA GANADERfA, 

D) EN LO QUE CONCIERNE A.VALOR CAPTADO POR TAMARO DE 
PREDIO PARA 1950 Y 1970 TENEMOS QUE: (ÜJAMO No. 10) 

DE LA AGRICULTURA RESALTA EL HECHO QUE LOS PRE
D 1 OS DE MÁS DE 5 HAS. DE APORTAR EL 53% DESC 1 EN
DEN A 19.4% DEL VALOR, Los EJIDOS AUMENTAN su 
PARTJCIPACION DE 16,7 A 22.3%, 

LA GANADERfA PRESENTA EL SIGUIENTE CUADRO, LOS 
PREDIOS DE r.As DE 5 HAS., DE APORTAR EL 12.6 I~ 
CREMENTAN SU PARTICIPACIÓN A 40.5%, LOS DE ME-
NOS DE 5 HAS. DE 0.6% PASAN A 2.2%. Los EJIDOS 
DE 6% INCREMENTAN SU SIGNIFléACJON A 7,4%, 

.Los CULTIVOS ANUALES PRESENTARON EL SIGUIENTE -
ESPECTRO. Los PREDIOS DE MAS DE 5 HAS.~ DESCIE~ 
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DEN SU PARTICIPACIÓN Y LOS EJIDOS AUMENTAN LA -
PROPIA; SIMILAR SITUACIÓN SE REGISTRA PARA LOS 
FRUTALES Y PLANTACIONES, 

RESUMIENDO ESTE ASPECTO TENEMOS QUE LA PROPIE-
DAD DE MÁS DE 5 HAS,, SE APROPIA DE MÁS VALOR -
EN LAS ACTIVIDADES MÁS RENTABLES, PERO A LA VEZ 
LAS PROPIEDADES DE MENOS DE 5 HAS,, Y LOS EJl-
DOS AUMENTAN SU PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE -
ESTA ACTIVIDAD, 

A CONTINUACIÓN SE INDICAN ALGUNAS MEDIACIONES -
QUE HAN EX 1 STI DO ENTRE TERRATEN 1 ENTES Y PRODUC
TORES CAMPESINOS,8 

LA BURGUESIA AGRAR[A CON EL CONTROL DE LA PRO-
DUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (A -
.TRAV~S DE SUS ASOCIACIONES) REVJERTt;,.A LAS - -
ACTIVIDADES PRODUCTIVASJPOLÍTICAS DE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA YA QUE CON SU PESO POL! 
TICO Y A TRAV~S DE PLANES Y PROGRAMAS SE GARAN
TIZA UN FLUJO ADECUADO DE INVERSIONES, 

LA AUSENCIA DE ENFRENTAMIENTOS CON LOS CAMPESI
NOS ANTE LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRfCOLA 
(y QUE HASTA 1960 HACE QUE SE REALICE LA COLONl 
ZACIÓN CAMPESINA EN REGIONES ALEJADAS DE LOS -
CENTROS URBANOS ~EL DESARROLLO DE LAS V[AS DE 
COMUNICACIÓN FACILITÓ ESTE PROCESO, HIZO POSI
BLE QUE SI LOS CAMPESINOS ERAN DESALOJADOS POR 
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LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA SE INSTALABAN PRONTA 
MENTE EN TIERRAS VIRGENESJ ES DE MENCIONAR QUE 
NO EXISTE TRADICIÓN DE LUCHA EN LOS CAMPESINOS, 

Los CAMPESINOS PROLETARIZADOS EMIGRARON A ALGU
NOS MUNICIPIOS,DONDE HABJA OTRAS FUENTES DE TRA 
BAJO,HACIENDO CRECER EL PROLETARIARIADO EN LOS 
SERVICIOS Y EN LA TRANSFORMACIÓN, 

LAS 1NST1TUC1 ONES DE GOB 1 ERNO, HAN ESTADO EN COt! 
DICIONES DE APOYAR EL DESARROLLO DEL SECTOR - -
AGROPECUARIO E INCLUSO DE SOSTENER A ALGUNOS -
GRUPOS CAMPESINOS EN SITUACIONES CRITICAS A NI
VEL DE OTRAS LOCALIDADES MAS FAVORECIDAS, 

LA PETROLIZACIÓN DE LA EcONOMfA. (1977 A LA FECHA) 

ESTA ETAPA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO TABASQUERO -
SE NOS PRESENTA COMO LA POLARIZACIÓN DE LOS PRODU~ 
TORES DEL CAMPO: DE UN LADO LA ECONOMfA CAMPESINA 
Y DE OTRO LOS TERRATENIENTES Y EL CAPITAL COMER--
CIAL. 

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA SATISFACER LA DE-
MANDA INTERNA SE NOS MANIFIESTA COMO LA INCAPACl-
DAD: DE LA ECONOMfA CAMPESINA DE GENERARSELOS Y -
MANDAR EXEDENTES AL MERCADO Y DE LOS TERRATENIEN-
TES QUE NO LOS PRODUCEN PORQUE NO LE SON TAN RENTA 
BLES COMO LAS ACTIVIDADES A QUE YA DESTINAN EL USO 
DE SUS TIERRAS, AL DESCUIDAR LA PRODUCCIÓN DE ALL 
MENTOS ÉSTOS LES LLEGARAN DE FUERA INTRODUCIDOS -
POR EL CAPITAL COMERCIAL, LA GANANCIA DEL MISMO 
MO DEPENDIA DEL POSEER TIERRAS SINO DEL ESPECU
LAR AL AMPARO DE UNA DEMANDA CRECIENTE E INSATISF~ 
CHA, 
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Es ASJ COMO BUENA PARTE DEL CAPITAL ACUMULADO EN EL -
CAMPO, A PARTIR DE CUALQUIER ACTIVIDAD, SE VOLCA A LA 
INTERMEDIACIÓN Y ESPECULACIÓN, 

RESUMIENDO, EL CAMPESINO SE-VIÓ VICTIMA DEL MERCADO y -
DE LA ESPECIALIZADA ECONOMJA, NO AS! EL PRODUCTOR CA
PITALISTA QUIEN VIÓ REVALORIZADO SU CAPITAL, 

LA REVALORIZACIÓN DE CAPITAL SE HIZÓ SENTIR EN QUE EL 
PRODUCTO AGRJCOLA DE LA ECONOMJA CAMPESINA MOTIVABA A 
INCREMENTAR EL PRECIO VIGENTE, PUES DEBERJA GARANTIZAR 
su REPRODUCCIÓN MATERIAL; l'N sJ AL FIJARSE LOS °COSTOS 
DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS COMO BASE PARA ESTABLE-
CER EL VALOR COMERCIAL; CONSF.CUENTEMENTE EL PRODUCTOR 
CAPITALISTA SE APROPIABA. DE UNA GANANCIA EXTRAORDINA
RIA VJA DIFERENCIA DE COSTOS, 

EN LO QUE RESPECTA A LA ACTIVIDAD PETROLERA TENEMOS -
QUE NO ES RECIENTE EN LA ENTIDAD, SU INVERSIÓN DATA ~

DESDE 1959, EN VIRTUD DE ELLO, LA APORTACIÓN A LA PRO
DUCCIÓN NACIONAL HA SIDO SIGNIFICATIVA EN CRUDO Y EN -
GAS, ASJ TENEMOS EL SIGUIENTE CUADRO: CVER CUAmO No, ll) 

A r"l O S PARTICIPACION PARTICIPACION 
EN CRUDO EN GAS 

1960-62 23% 35% 

1970-71 28% 67% 

1979-80 41% 76% 
1983~84 26% 48% 
NOTESE NO SOLO LO SI GN I F 1CAT1 VO SINO LO ASCENDENTE, 

LA INVERSIÓN ACUMULADA PARA ESTOS PERIODOS HA SIDO CON 
SIDERABLE. (PARA MAYOR REFERENCIA VER CUADRO No, 12) 
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PERIODO MIWJES LE PESOS 

HASTA 1964 1,803. 9 

DE 1965 A 1970 4,Z27.1 

DE 1971 A 1976 7 ,284. 5 

DE 1977 A 1982 152,851.6 

LA MAGNITUD DE ESTAS INVERSIONES NECESARIAMENTE TENIA 
QUE REPERCUTIR EN LAS TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN Y -
DEL MERCADO, 

Es VÁLIDO SEÑALAR QUE YA DESDE 1959 EN LA ENTIDAD, SE 
LE DABA EL CARACTER PRIORITARIO A ESTA ACTIVIDAD, ~STO 

SE DENOTA A TRAV~S DE LA ORIENTACIÓN DE LA INVERSIÓN -
P0BLICA FEDERAL, RELEGÁNDOSE EL APOYO A OTRAS ACTIVIDA 
DES ECONÓMICAS Y A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES; SE APQ 
YABA ADEMAS LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNICA 
CIONES Y TRANSPORTES NECESARIA PARA TRANSPORTAR PETRO
LEO Y OTROS PRODUCTOS TABASQUEÑOS DESTINADOS AL MERCA
DO EXTERIOR, 

EL ESCENARIO QUE SE CONSTRUYO PE~EX DESDE EL PRINCIPIO 
ES EL MISMO, COMTEMPLEMOSLO. 

A) EN LO REFERENTE A PRODUCIR, COMPRAR Y VENDER SE HA 
AJUSTADO A DESICIONES DE CARÁCTER PRIORITARIO PARA 
LA EMPRESA Y EL PAIS, NO PARA LA ENTIDAD, POR LO -
QUE SE COMPRAN Y CONTRATAN PRODUCTOS Y SERVICIOS A 
EMPRESAS YA CONSTJTUÍDAS Y QUE SE LOCALIZAN EN - -
OTROS ESTADOS Y PAISES, 

B) LA DEMANDA QUE CONFORMA EN TABASCO ES LA SIGUIENTE: 

B,1) ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SU PRODUC---
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CJÓN Y COMERCIALIZACIÓN (TERRENOS, CAMINOS, 
CARRETERAS, PUENTES, ENERGlA EL~CTRICA, DRE
NAJES Y AGUA NATURAL O ENTUBADA), 

B,2) MANO DE OBRA QUE TRABAJA TEMPORALMENTE EN LA 
ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EN PROCESOS DE 
EXTRACCIÓN, LA CALIFICACIÓN NECESARIA ES NY 
LA O ESCASA Y LOS SUELDOS BAJOS, (LA MANO -
DE OBRA TABAS~UEÑA COMPITE CON LA OFERTA DE 
TRABAJADORES FORÁNEOS; CHIAPANECOS PRINCIPAb 
MENTE), 

B,3) SERVICIOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESI
DADES DE LA MANO DE OBRA QUE HA ATRAlDO (CA
SAS, ÁREAS URBANIZADAS Y RECREATIVAS, ESCUE
LAS Y HOSPITALES), 

B,4) ALIMENTOS SUFICIENTES PARA LA MASA DE TRABA
JADORES QUE HAN LLEGADO (LOS CAPITALES ASE~ 
TADOS EN LA INTRODUCCIÓN DE ESTOS PRODUCTOS 
SON CONSIDERABLES), 

LA ACTIVIDAD GANADERA, EL COCO Y EL CACAO EN EL AUGE -
PETROLERO, 

CONVIENE SEÑALAR, AL TRATAR ESTAS ACTIVIDADES QUE LA -
CONTRACCIÓN O INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN OBEDECE A Fg 
NÓMENOS DE SUS PROPIOS MERCADOS Y NO A LA EXISTENCIA -
DE LA ACTIVIDAD PETROLERA, (VER CUADRO No, 13), 

LA GANADERfA DESDE 1960 HASTA 1985 NO DECRECE EN EXIS
TENCIAS, TODO LO CONTRARIO; SU EXP~NSIÓN EN TABASCO -
CHOCA CON LA SUPERFICIE DISPONIBLE, NO OBSTANTE CRECE 
EN TERRITORIOS CHIAPANECO, Y CAMPECHANO• LO CUAL SE -
TRADUCE EN UN DECREMENTO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD EN LOS 0LTIMOS AÑOS, 



CON O SIN AUGE PETROLERO LA GANADERfA HA ESPECIALIZADO 
REGIONES Y MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD, ASf PARA 1984 DE~ 
TACA QUE 6 MUNICIPIOS: BALANCAN (20,6%), TENOSIQUE -
(11.3%), CENTRO (10,6%), MACUSPANA (10,0%) HUIMANGUl-
LLO (7,6%) Y JALAPA (5,8%) TIENEN EL 66% DE LAS EXIS-
TENCIAS GANADERAS, EN LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL LA SI
TUACIÓN SERIA ESTA: LOS RfOS 44.9%~ LA CHONTALPA 22,6%, 
LA SIERRA 21.8% Y EL CENTRO CON 10,7%, (LEASE CUADRO 
No. 14), 

EN UN PRIMER TRATAMIENTO A LOS 6 MAS IMPORTANTES MUNI
CIPIOS PRODUCTORES PODEMOS DECIR QUE EN 3 DE ELLOS, -
CON ACTIVIDAD PETROLERA, SUS EXISTENCIAS SON CONSIDERA 
BLES (CENTRO, ~ACUSPANA Y HUIMANGUILLO), 

EN LO QUE RESPECTA A LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE ES 
DE HACER NOTAR QUE DESPU~S DE 1977 LOS STOCKS DISPONI
BLES AUMENTAN DE MANERA SUSTANCIAL CON RESPECTO A LOS 
DE LOS AROS ANTERIORES INMEDIATOS, PERO EN MAYOR O ME
NOR VOLUMEN DEPENDERA MAS DE LAS CONDICIONES DEL PRE-
C 10 QUE IMPERE EN RELACIÓN A LA DEMANDA, QUE DEL AUGE 
PETROLERO, 

EN EL TERRITORIO ESTATAL DESTACA EN LAS EXISTENCIAS GA 
NADERAS QUE EL SECTOR PRIVADO DE LA ECONOMfA REGISTRÓ 
UN PROMEDIO DE 128,0 CABEZAS POR HATO MEDIO CONTRA UN 
23,4 DEL SECTOR EJIDAL, (VER CUADRO No. 15), 

Et.. SECTOR PRIVADO SE ENCCJITRÓ CalS.TITUÍDO POll Lt1 21.7% DE PEf.llJE
OOS GANADEROS (HASTA 20 CABEZAS), 21.5% DE 11:DIANOS GANADEROS Y -
56,8 DE GRANDES GANADEROS (l'ÁS DE 50 CABEZAS), (CUADRO llo, 16), 

EN EL SECTOR EJIDAL LA CONFORMACIÓN DE PRODUCTORES ERA: 
HASTA 20 CABEZAS 30,9%, DE 21 A 50 CABEZAS 43.9% Y CON 
MAS DE 50 CABEZAS EL 25,2%; PARA LA GANADERIA PRIVADA 
TENEMOS QUE: HASTA 20 CABEZAS 21.7, DE 21 A 50 CABE--
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ZAS EL 21.5 Y MÁS DE 50 CABEZAS EL 56,8, 

EN LO QUE RESPECTA A EL CACAO TENEMOS QUE SU VOLUMEN -
CRECIÓ DE MANERA SOSTENIDA HASTA 1976, DECRECIO EN ---
1977 Y 1980, ANTE EL MAYOR AUGE DE LA INVERSIÓN PETRO
LERA (1978 Y 1979) CRECIÓ SU VOLUMEN, ES NOTABLE EL HÉ 
CHO QUE DE 1976 A 1982 ES CUANDO SE REGISTRAN LOS MAYO 
RES VOLÓMENES DE ESTE GRANO Y SE RATIFICA EL PESO DE : 
LOS 3 MUNICIPIOS ESPECIALIZADOS EN SU PRODUCCIÓN (Co-
MALCALCO, CUNDUACAN Y CARDENAS), MISMOS QUE TAMBl~N -
SON PETROLEROS; ESTOS MUNICIPIOS APORTAN POCO MAS DEL 
80% DEL VOLUMEN DE ESTE PRODUCTO, 

LA SITUACIÓN DEL COCO ES LA SIGUIENTE: LA PRODUCCIÓN 
DECRECE DE MANERA IRREGULAR DE 1960 A 1969 PARA CRECER 
DE LA MISMA MANERA DE 1970 A 1975, SI BIEN DECRECE EN 
1977 Y 1978 SE INCREMENTA NOTABLEMENTE EN 1979 PARA TÉ 
NER VOLUMEN RECORD EN 1980, DESCENDIENDO SUS VOLUMENES 
EN EL PERlODO 1983-85, 

PARA!SO Y CENTLA SON QUIENES PRODUCEN CASf EL 601 DE -
ESTE CULTIVO; CARDENAS Y COMALCALCO TAl'lBltN PARTICIPAN 
DE ESTA ACTIVIDAD, SI BIEN SU VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ES 
MENOR TAMBltN ES NECESARIO PARA EL MERCADO DE ESTE PR~ 
DUCTO. 

LA SITUACIÓN A NIVEL DE PARTICIPACIÓN POR TIPO DE PRO
DUCTOR EN ESTOS 2 PERENNES ES SIMILAR A LA YA DESCRITA 
PARA LA GANADERf A, NADAMAS QUE ACÁ CONSIDERARIAMOS LOS 
VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR, 

LA PRODUCCIÓN DE MAlZ Y LA ECONOMfA CAMPESINA, ESTA HA 
SIDO BASTANTE IRREGULAR, ANTES DE LOS PLANES BALANCAN
TENOSIQUE Y CHONTALPA REGISTRABA VOLÚMENES BASTANTE 
ACEPTABLES, PORTERIORMENTE YA CON ~STOS, SE TIENEN CO
SECHAS RELEVANTES EN 1970 Y 1975 LAS CUALES SON LIGERA 
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MENTE MAYORES A LAS DE 1960 EN CASI UN 10%; DURANTE EL 
AUGE DE LA INVERSIÓN PETROLERA DECAE SU PRODUCCIÓN: EN 
1978 Y 1979 SU VOLUMEN ES DE 43 MIL Y 44 MIL TONELADAS 
RESPECTIVAMENTE, CONTRASTESE QUE YA ANTES, EN 1969 SE 
REGISTRO UN VOLUMEN DE 48 MIL TONELADAS, CON PLENA PAR 
TICIPACIÓN DEL PLAN CHONTALPA Y SIN "AUGE PETROLERO", 
LA PRODUCCIÓN POSTERIOR AL AUGE, 1981, 1983 Y 1985, SE 
INCREMENTO SUSTANCIALMENTE LLEGANDO A 84 MIL, 93 MIL Y 
99 MIL TONELADAS RESPECTIVAMENTE, Es CLARO QUE ALGU-
NOS MUNICIPIOS, DE LAS Rfos, QUE NO PRODUCIAN CULTIVOS 
PERENNES SE ABOCARON A LA PRODUCCIÓN DE ESTE GRANO, -
MIENTRAS QUE LOS OTROS CON ACTIVIDAD PETROLERA O QUE -
GENERAN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA AL EXTERIOR ESTAN AL -
NIVEL DE AUTOCONSUMO Y EN DÉFICIT DE PRODUCCIÓN; CON -
ESTE ESFUERZO PRODUCTIVO PRETENDIERON ENFRENTAR LOS -
EFECTOS DE LA PETROLIZACIÓN, 

PARA EL PERIODO 1970-85, 6 MUNICIPIOS APORTAN EL 62% Y 
EN ESE TIEMPO EN PROMEDIO Y EN CONJUNTO SON EL 29,6% DE 
LA POBLACIÓN, DESTACA SUSTANCIALMENTE BALANCAN QUE PRQ 
DUJO EL 19.3% Y SU POBLACIÓN ES DE 3,4% DEL TOTAL, - -
OTRO CASO ES EL DE TENOSIQUE CON 11% DE VOLUMEN CONTRA 
3,7 DE POBLACIÓN Y TACOTALPA CON 8% DE VOLUMEN Y 2.2 -
DE POBLACIÓN, Los 3 MAYORES PRODUCTORES DE MAfZ(EN S!J. 
MA EL 38,4 DEL VOLUMEN) SOLO REPRESENTARON EL 9,3% DE 
LA POBLACIÓN Y ESTOS NO SON TRADICIONALMENTE PETROLE-
ROS Y SI LOS 2 PRIMEROS GANADEROS, CARDENAS Y HUIMAN
GUILLO CON SUS VOLÚMENES Y SU PRODUCCIÓN SE PERFILARON 
A NIVEL DE AUTOCONSUMO, EL RESTO DE MUNICIPIOS SE V!Óel 
AUTOCONSUMO O EN DÍFICIT (EN ESTE 0LTIMO CONCEPTO DES
TACÓ EL CENTRO), 

Les PRINCIPALES PRODUCTORES DEL GRANO BÁSICO FUERON ~

LOS CAMPESINOS Y EJIDATARIOS Y SERfAN LOS CAMPESINOS -
CON MAS RECURSOS QUIENES ESTARIAN EN MAYOR POSIBILIDAD 
DE GENERAR VOLOMENES CONSIDERABLES PARA EL MERCADO, 
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RESUMIENDO, LOS EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ACTIVI
DAD PETROLERA FUERON: UNA MAYOR DEMANDA DE PRODUCTOS DEL 
EXTERIOR, ENTRE ELLOS ALIMENTOS; UNA POLARIZADA DISTRIBJ! 
CIÓN DEL INGRESO; DEMANDA ACENTUADA DE SERVICIOSJ Y UNA 
FUERTE ACTIVIDAD MONOPÓLICA DEL CAPITAL COMERCIAL. tN -
LA MEDIDA QUE EL TREN INFLACIONARIO SIGNIFICA TRANSFERE~ 
CIA DE RECURSOS A FAVOR DE PRODUCTORES Y COMERC!ANTES,PA 
RA EL AGRO, LA RESULTANTE FUE TENDER A PRODUCIR MÁS, PERO 
DESPU~S ANTE LAS DIFICULTADES QUE ~STO CONLLEVA, EN TtR
MINOS DE LO ENCARECIDO DE LOS INSUMOS Y SATISFACTORES DE 
LA ECONOM!A CAMPESINA, SE REDUJÓ LA MASA DE PRODUCTOS DE 
~STOS. PETRÓLEOS MEXICANOS APARECIÓ COMO LA OPCIÓN DE -
COMPLEMENTAR LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS 
A TRAV~S DE SU DEMANDA RESTRINGIDA DE FUERZA DE TRABAJO 
PERO ESTA OPCIÓN FUE LIMITADA Y BREVE Y EL CAMPESHIO QUg 
llÓ ANTE LA ÚNICA OPCIÓN REAL: PRODUCIR MAS Y VIVIR PEOR, 

l.2 LA BURGUESIA AGRARIA Y EL CAMPESINADO, 

LA CONTRADICCIÓN SOCIAL PRINCIPAL EN EL ESTADO GIRA EN -
TORNO A LAS TERRATENIENTES Y EL CAMPESINADO, 

CORRESPONDE A ESTE APARTADO EL DESCRIBIR LA RELACIÓN, A 
GROSSO MODO, ENTRE ESTAS 2 CLASES SOCIALES, 

Los TERRATENIENTES DESDE FINES DE SIGLO SE ENCUENTRAN 
PERFECTAMENTE UBICADOS EN LAS ACTIVIDADES AGRfCOLAS MÁS 
RENTABLES, ~STO ES LOS CULTIVOS DE PLANTACIÓN Y EN LA -
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS; PARA ESTA tPOCA ES LA SERVIDUM
BRE AGRARfA EL NECESARIO COMPLEMENTO PARA ESE TIPO DE -
ECONOMfA, 

Los CAMPESINOS COMO TALES CONSTITUfAN UN REDUCIDO NÚMERO 
DE LA SOCIEDAD, ERAN PUEBLOS V COMUNIDADES APARTADAS DE
DICADAS A LA PRODUCCIÓN PARA EL AUTOCONSUMO, 
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LA REVOLUCIÓN MEXICANA SORPRENDE A LA ENTIDAD CON LA HQ 
NEROSA CARGA DE SIRVIENTES ENDEUDADOS, SIN TIERRAS, Y A 
LOS TERRATENIENTES QUE VEN EN SUS HACIENDAS MANO DE - -
OBRA, ~STOS A LA VEZ SE SlENTEN INQUIETOS POR LA CANTl-
DAD DE DINERO QUE TIENEN OCIOSO EN SUS SIRVIENTES, 

LA REIVIND!éACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SIRVIENTES SE
RA ENARBOLADA POR LOS TERRATENIENTES.. LA FIJASIÓN DE UN 
SALARIO DECOROSO Y LA LIBERACIÓN DE LOS SIRVIENTES DE -
SUS DEUDAS SERÁN CONTRAOPINIONES A: RETENER A LOS MIS-
MOS PERO EN COND!é!ONES "MAS HUMANAS", LIBERANDOLOS DE 
SUS DEUDAS HASTA QUE SEAN RESPONSABLES (GRADUALMENTE PA ' -RAQUE LA PRODUCCIÓN Y LOS HACENDADOS NO LO RECIENTAN), 
LA DESNUTRICIÓN, EL ALCOHOLISMO, LA IGNORANCIA Y LA FAk 
TA DE INICIATIVA EN MAYOR O MENOR MEDIDA SERÁN MANEJA-
DOS EN LOS DISCURSOS DE LOS DIRIGENTES DE ESA REVOLU--
CIÓN. 9 

EL ESPECTRO DE CAMBIOS QUEDÓ ESTABLECIDO DE ACUERDO A -
LOS ESQUEMAS PROPIOS DE LOS TERRATENIENTES EN SUS RES-
PECTIVAS FINCAS, 10 y SERÁ HASTA LOS Aiios CUARENTAS QUE SE 
DISTINGUE LA CONFORMACIÓN DE UN SECTOR CAMPESINO-EJIDAL, 

LA EXISTENCIA DE UN PROLETARIADO AGRfCOLA EN LAS DIFE-
RENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ANTES DE 1940 SE EXPLICA 
COMO LA EXISTENCIA DE JORNALEROS ANTE LOS TERRATENIEN-
TES QUE NO DESEAN DESBARATAR LA GRAN PROPIEDAD O EXCEP
CIONALMENTE EN LA ACTIVIDAD BANANERA, 

Los CONFLICTOS ENTRE TERRATENIENTES SERÁN RESUELTOS A -
TRAV~S DE LAS ALIANZAS DE ~STOS CON LOS JORNALEROS, LOS 
CAMPESINOS, LOS ARTESANOS, LOS INTELECTUALES Y LOS PRO
FES! ON !STAS ,11 

LAS ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LAS FORMAS DE 
~STAS DEPENDERAN DE LA MANERA DE OBSERVAR LA PROBLEMÁTl 
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CA DE LA FRACCIÓN TERRATENJENTE ~UE ESTE AL FRENTE DEL -
PODER POLfTICO. 

YA CON LA CAMPESINJZACJÓN (REALlZADA CON LA DOTACIÓN DE 
TIERRA A SIRVJENTES ENDEUDADOS Y JORNALEROS AGRfCOLAS) 
Y CON LA PARTJCIPACJÓN DE LOS RECJENTES GRUPOS EJIDALES 
EN LAS ACTJVIDADES ECONÓMICAS RENTABLES Y EN LA PRODUC-
C IÓN DE BÁSICOS EL PANORAMA ES "DIFERENTE", VEAMOS, 

LOS GRANDES PRODUCTORES Y GANADEROS, APARTE DE A TRAVES 
DE CAUCES POLfTICOS ASIGNARSE RECURSOS A TRAVES DE EL MA
NEJO DE PROGRAMAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, SE DAN 
A LA TAREA DE ORGANJZAR LAS UNIONES DE PRODUCTORES EN -
LAS CUALES LLAMAN A PARTICIPAR A EJIDATARlOS Y A POBLAD~ 
RES RURALES PARA REGULAR LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN, -
TRANSFORllACIÓtl Y COMERCIALIZACIÓN, 

DE ESTA MANERA SURGEN ENTRE OTRAS EN 1937 LA UNJÓN GANADÉ 
RA REGIONAL; LA UNIÓU DE PRODUCTORES DE CACAO DATA DE -
LOS TREINTAS (DESIGNADA COMO UNIÓN NACIONAL DE PRODUCTO
RES DE CACAO), Y YA EN 1955 LA ASOCIACIÓN LOCAL DE PRO-
DUCTORES DE COPRA DECIDE CONSTJTUIRSE COMO UNIÓN REGIO-
NAL DE PRODUCTORES DE Coco DEL ESTADO DE TABASCO DESPUÉS 
DE VARIOS AÑOS DE IR AVANZANDO EN SU INTEGRACIÓN, 

EL NÚMERO DE PRODUCTORES EN ESTAS AGRUPACIONES ES EL SI
GUIENTE, 

LA UNIÓN DE PRODUCTORES DE COCO DICE QUE AGRUPA A 14 MIL 
PRODUCTORES; 8 MIL EJIDATARIOS y 6 MIL PEQUERos PROPIET~ 
RIOS, 

·LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DECfA AGRUPAR EN 1976 A 6 MIL 
SOCIOS Y 103 EJIDOS, 
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LA UNIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO MANIFIESTA AGLUTINAR EN 
LA ACTUALIDAD A 6;600 E.JIDATARIOS Y A 15,000 PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PROPIETARIOS, 

PARA NOTAR LAS CONTRADICCIONES FUNDAMENTALES ENTRE PRODU!;. 
TORES PRIVADOS V E.JIDATARIOS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS ES 
CONVENIENTE CONTEMPLAR EL COMO FUNCIONAN, EJEMPLIFICARE
MOS CON LA UNIÓN GANADERA Y LA DE CACAOTEROS, 

LA UNIÓN GANADERA DISPONE DE UN BANCO, FORMADO POR CUO-
TAS APORTADAS POR LOS SOCIOS CON LA COMPRA DE ACCIONES, 
SUS CARTERA SE OR.IENTA A FORTALECER LAS ACTIVIDADES GANA 
DERAS DE LA ORGANIZACIÓN; DISPONEN ADEMÁS DE UN FRIGORf
FICO Y EMPACADORA~ SE TRATA DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, DI
RIGIDA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CONSTA DE 18 
CONSEJEROS (ES NOTORIO QUE PARA REALIZAR UNA ASAMBLEA 
LOS SOCIOS PRESENTES DEBERAN TENER MÁS DE LA MITAD DE 
LAS ACCIONES), 

EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DEL FRIGORfFICO CONSISTE EN 
QUE CADA GANADERO QUE VENDA UNA CABEZA DE GANADO SE 
TRANSFORMA AUTOMATICAMENTE EN SOCIO, PARA 1976-20 PESOS 
POR RES VALfA LA ACCIÓN, HAY SOCIOS QUE COMERCIALIZAN 
800 O l 000 CABEZAS DE GANADO AL ANO NOTESE LA CANTIDAD 
DE ACCIONES QUE CONCENTRAN, 

LA COMERCIALIZACIÓN ES CONTROLADA POR LA UNIÓN, 

SI LOS MISMOS SOCIOS DE LA UNIÓN SON LOS DUEÑOS DEL FRl
GORfFICO Y DEL BANCO, LA ESTRUCTURA DE ESTOS DOS DEPENDE 
DE LA FORMA DE GOBIERNO DE LA PRIMERA Y EN CONSECUENCIA 
EL MONOPOLIO DE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN V COMERCIA 
LIZACIÓN ES LA MANIPULACIÓN A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
y EJIDATARIOS POR PARTE DE LOS TERRA.TENIENTES GANADEROSJ 
TRAS LA VENTA DE ACCIONES POR NÚMERO DE RESES Y LA TOMA 
DE DESICIONES CUANDO SE TENGA 50% 6 Mft.S DE ACCIONES, ME-
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DIDAS AL PARECER IGUALITARIAS, SE ESCONDE EL CONTROL DE 
LOS PEQUEÑOS GANADEROS, 

PARA DISFRAZAR LA SITUACIÓN Y RESTABLECER LA "SOLVENCIA 
ECONÓlllCA DE LOS GANADEROS" LA UNIÓll HA· INSTALADO LA SOCIJ;. 
DAD COOPERATIVA DE CONSUMO GANADERO POR MEDIO DE LA 
CUAL LOS SOCIOS Y SUS FAMILIAS, SUS TRABAJADORES Y FA
MILIAS TIENEN ACCESO A PRODUCTOS tlECESARIOS PARA SUS DI/\_ 
RIAS ACTIVIDADES A UN PRECIO ACCESIBLE, 

LA UNIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO BUSCA PROMOVER LA INDU§. 
TRIALIZACIÓN DEL CACAO PERTENECIENTE A ORGANISMOS FILIA
LES, REALIZAR VENTAS EN COMÚN DE LOS PRODUCTORES DE SUS 
MIEMBROS, PREVIO AVISO DE LA ASAMBLEA GENERAL. PROMOVER 
OBRAS DE MEJORAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL EN BJ;. 
NEFICIO DE LOS SOCIOS TALES COMO CENTROS DISTRIBUIDORES 
DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, ESCUELAS, PARQUES, -
ETC,, PUGNAN PORQUE TODOS LOS PRODUCTORES SE ORGANIZEN, 

LA UIOÓN ESTA CONFORMADA POR 3 UNIONES AGR!COLAS REGIO
NALES, 21 ASOCIACIONES AGR!COLAS LOCALES, 3 RECEPCIONADq 
RAS, 5 SOCIEDADES DE CR~DITO Y 3 BENEFICIADORAS, SE HA 
DETERfllNADO COMO PRIORITARIO EL ABASTO DE CACAO EN GRA-
NOS PARA LA INDUSTRIA NACIONAL (49% D~L TOTAL PRODUCIDO) 
Y EL PESTO SE CANALIZA PARA LA EXPORTACIÓN PERO YA COMO 
PRODUCTO AGROINDUSTRIALIZADO, EL MONTO DE INGRESOS POR -
EXPORTACIÓN ES DISTRIBUIDO COMO REMANENTE A LOS PRODUCTq 
RES. EL FINANCIAMIENTO SE OBTIENE A TRAV~S DE BANRURAL, 
LAS ASOCIACIONES AGR!COLAS CONSTAN DE PRESIDENTE, SECRE
TARIO, TESORERO, VOCALES Y DELEGADOS, ESTA MISMA ESTRU~ 
TURA SE REPITE EN RECEPCIONADORAS, BENEFICIADORAS, EN -
LAS SOCIEDADES DE CR~DITO Y EN LAS UNIONES. REGIONALES, -
LA DIFERENCIA EN LAS ÚLTIMAS ES LA DESIGNACIÓN DE DELEGA 
DOS PARA EL CONSEJO DE LA UNIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES, 
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LA ESTRUCTURA APARENTEMENTE DEMOCRÁTICA, QUE SE BASA EN 
ELECCIONES Y EN ASAMBLEAS GENERALES, ES VICIADA POR LA -
CORRUPCIÓN EN EL MANEJO DE LOS CR~DITOS, LOS DESCUENTOS 
POR CALIDAD, LOS MALOS PESAJES Y EL ROBO ABIERTO QUE SE 
HACE EN LOS PUESTOS DIRECTIVOS, 

AL PRODUCTOR SE LE ADELANTA DINERO POR KILO DE CACAO,DÁ[ 
DOSELE POSTERIORMENTE UN REMANENTE QUE RESULTA DEL PRocg 
SAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBTENIDOS, 
EL MANEJO DE RECURSOS EN ESTE PROCESO ES DESVIADO COMUN
MENTE A INTERESES PARTICULARES, 

DETRAS DE LA CORRUPCIÓN O EN EL CASO DE QUE ESTA NO EX!~ 
TA ES EVIDENTE QUE SE FAVORECERA MÁS QUIEN COLOQUE MAYO
RES VOLÚMENES, SIENDO ~STOS QUIENES PODR~N CONTROLAR O -
ORIENTAR PARA sr LA DINÁMICA DE LA UNIÓN. 

RESUMIENDO LO HASTA AQU( DICHO DESTACA QUE LA MAYOR PAR
TICIPACIÓN Y BENEFICIO EN ESAS UNIONES DEPENDE DE LA SU
PERFICIE CONTROLADA Y DE LA OBTENCIÓN DE MAYORES RENDl-
MlENTOS Y VOLOMENES, CONSIDERAMOS QUE LA PRIMER CARACTE
RISTICA DEL PRODUCTOR ES LO QUE HECHA POR BORDA LAS BUE
NAS INTENCIONES DE CUALQUIER UNIÓN O ORGANIZACIÓN DE PRQ 
DUCTORES, LA CONCENTRACIÓN DE TIERRAS AL NO SER NUEVA -
EN TABASCO ES LA QUE D!Ó ORIGEN A ESAS UNIONES Y ES A LA 
VEZ SU MECÁNICA DE FUNCIONAMIENTO, LA SUERTE DE LOS PE
QUEÑOS PRODUCTORES Y EJIDATARIOS SIGUE DEPENDIENDO DE -
LOS TERRATENIENTES, 

LA DINÁMICA SOCIAL EN LA ENTIDAD HA LLEVADO A EL EMPOBR~ 
CIMIENTO Y PROLETARIZACIÓN DE LOS CAMPESINOS; NO ES SOLO 
LA ACTIVIDAD DE PEMEX, SINO TAMBl~N EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS UNIONES DE PRODUCTORES LO QUE HA CONTRIBUIDO A EL --
EMPOBRECIMIENTO DEI. GRUESO DE LOS POBLADORES RURALES, 
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DEL NÚCLEO EJIDATARIO CAMPESINO SE DESPRENDIERON ALGUNO~ 
POCOS, INDIVIDUOS QUE LLEGARON A INTEGRARSE A LOS SEGME~. 
TOS INFERIORES DE LA BURGUESIA AGRARIA, EN GENERAL SU ~ 
ASCENSO SE DIO A PARTIR DE UN PROCESO EXITOSO DE ACUMULA 
CION, COMO M.EDIANOS AGRICULTORES DE PLANTACIÓN, Y LUEGO 
VOLCADOS A LA GANADERIA, EL ACAPARAMIENTO Y EL AGIOTISMO, 
OTRAS VECES CONTROLANDO EL COMERCIO LOCAL PUDIERON AUME~ 
TAR SU RIQUEZA, 

OTRA FRACCIÓN MINORITARIA PUDO PROSPERAR SIN ABANDONAR -
TOTALMENTE SU SITUACIÓfl DE CAMPESINOS, HAN CONSEGUIDO -
INICIAR UN PEQUEÑO PROCESO DE ACUMULACIÓN PERO NO HAN PQ. 
DIDO ABANDONAR LA RACIONALIDAD PROPIA DE·LA ECONOM(A Cl\!1 
PESINA: No SON EMPRESARIOS AGRICOLAS, SINO CAMPESINOS -
PROSPERO$ QUE SE BASAN EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO FA 
MILIAR, ESTOS CUENTAN CON UNA DOTACIÓN DE TIERRA SUPE-
RIOR AL PROMEDIO Y COMBINAN LA AGRICULTURA COMERCIAL DE 
PERE!INES CON GANADER(A PROPIA Y ALGO DE GRANOS BÁSICOS, 
SU SITUACl6N FLACTÓA ENTRE LA ACUMULACIÓN Y EL REGRESO A 
UNA MAYOR POBREZA, SIN LUGAR A DUDA ESTE ESTRATO SE HA 
VISTO REDUCIDO EN T~RMINOS REALES YEll LA CALIDAD DE SU VI
DA ArlTE LA ACUMULACIÓN EN EL AGRO Y ANTE LOS EFECTOS QUE 
ACARREO PEl'IEX, CONSTITUYÉNDOSE EN CAMPESINOS EN VIAS DE 
PROLETARIZACION, 

EL CARÁCTER DE LA DOTACIÓN DE TIERRAS, OCASIONO QUE LOS 
HIJOS DE EJIDATARIOS YA NO TUBIERAN ACCESO A LA TIERRA· -
CONFORMÁNDOSE AS! UN PROLETARIADO AGR(COLA O PROLETARIA
DO EN S!,QUE SE EMPLEARA EN LAS CIUDADES O EN LAS EXPLO
TACIONES CAPITALISTAS Y TENDRÁ SOLO UN PEQUEÑO SOLAR PA
RA VIVIR; COMBlflARAN EL TRABAJO ARTESANAL (ZAPATEROS, 
SASTRES, CARPINTEROS, ETC,), Y EL PEQUEÑO COMERCIO CON -
LA VEIITA DE SU FUERZA DE TRABAJO, 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN SE PUEDE DECIR QUE ºEL .CARÁCTER DE -
LAS DOTACIONES EJIDALES Y DE LAS UNIONES DE PRODUCTORES, 
ASf COMO LA DINÁMICA DE ACllMULACIÓN HAN GENERADO V[AS -
LENTAS DE PROLETARIZACIÓN EN EL CAMPESINADO ANTE LA IMPQ 
SJBILIDAD DE GENERACIÓN MASIV~ DE EMPLEOS PARA ELLOS, 



MUNICIPIO 

BALAtlCAN 
CARDE NAS 
CENTLA 
CENTRO 
COMALCALCO 
CUNOUCACAN 
E. ZAPATA 
HUlMANGUILLO 
JALAPA 
JALPA DE MENDEZ 
JONUTA 
MACUSPANA 
NACAJUCA 
PARA ISO 
TACOTALPA 
TEAPA 
TENOSIQUE 

TOTAL 

CONCEHTRACJON DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN TABASCO 

En 1910 (Hectareas) 
Cuadro No. 1 

NUMERO DE FINCAS SUPERFICIE SUPERFICIE PROIEDIO DE LAS 
FINCAS 

96 323 787 3 373 
430 197 032 458 
125 324 554 2 596 

1 116 176 588 151 
183 42 678 233 
599 101 711 170 

41 74 366 1 814 
55 358 798 6 524 
NO 51 878 ND 
60 37 567 626 
89 110 167 1 238 

549 206 744 377 
280 45 233 162 
385 57 775 150 
152 79 477 523 
230 67 978 296 

42 209 810 4 996 

4,482 2 466,100 550 

Fuente: El1borado ·con estldfstlcas agrlcolas de tabasco de 1910. Gobierno del Estldo 
de Tabuco. 

. ..... 
o 



POBLACIOll Y JORNAi.EROS EN TABASCO EN 1910 
Cuadro No. 2 

MUNICIPIO POBLACIOll s JORNALEROS s JORNALEROS/PllBLACIOll 

BALANCAN 4,680 2.6 500 3.4 10.7 
CAROENAS 11 ,700 6.5 1. 115 7.6 1.0 
CENTLA 9,000 5.0 2.993 20.5 33.3 
CENTRO 32,580 18.1 NO NO ND 
COMALCALCO 10.260 5.7 80 0.6 o.e 
CUNOUACAN 12,240 6.8 915 6.3 7 .5 
E. ZAPATA 3.600 2.0 1.605 11.0 44.6 
HUIMANGUILLO 16,200 9.0 950 6.5 5.9 
JALAPA 11 ,520 6.4 790 5.4 6.9 
JALPA DE MENOEZ 7 ,020 3.9 100 0.7 1.4 
JONUTA 3,600 2.0 700 4.8 19.4 
MACUSPANA 12,060 6.7 381 2.6 3.2 
NACAJUCA 16,380 9.1 210 1.4 1 .3 
PARAISO 8,100 4.5 380 2.6 4.7 
TACOTALPA 8,460 4.7 1.286 8.8 15.2 
TEAPA 8,100 4.5 1.464 10.0 18.1 
TENOSIQUE 4,500 2.5 1. 140 7.8 25.3 

TOTAL tB0,000 too 14,609 100 8.1 

Fuente: Est•dlstlcas agrlcolas y de poblacl6n de Tabasco de 1910. Gobierno del Estado de -
Tabasco. 



PARTICIPACION DE LOS PRINCIPAi.ES CULTIVOS DE 1910 EN 

VALOR V VOLUMEN, CASO TABASCO 

Cuadro No. 

PRODUCTO VALOR PESOS s VOLIJllEN 

MAIZ 398,327 35.3 752,581 (Hectol ltros) 

CACAO 317,620 33.3 325,124 (Kilogramos 

HULE 490 .210 12.4 171,086 (Kilogramos 

AGUARDIENTE 220 ,399 5.6 20, 399 (Hectolitros) 

CAFE 137 .258 3.4 443,282 (Kilogramos ) 

FRIJOL 121,458 3.1 17,315 (Hectolitros) 

AZUCAR 96.515 2.4 432,00D (Kilogramos 

CARA 63,948 1.6 950,000 (Kilogramos 

CHICLE 6D,600 1.5 53,800 (KI logramos 

ARROZ 56,236 1.4 527' 100 (KI logra(IKlS 

TOTAL 3'962,571 100 

FUENTE: Estadfsticas Agrfcolas de Tabasco 1910· Gobierno del Estado de Tabasco. 



VOLUMEN DE PROOllCCION POR MllNICIPIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

EN TABASCO EN 1910 (TONELADAS) 

Cuadro No. 

lllNICIPIO CACAO s ~IZ s FRIJOL s ARROZ s HULE s 

BALANCAN 2 0.3 0.1 0.5 4 2.3 
CARDE NAS 50 3.a a6 11.4 2.5 14.7 15 1.4 1 0.6 
CENTLA 6 o.a 0.1 0.5 13 1.2 14 a.2 
CENTRO 327 24.7 10 1.3 z.o 11.a 147 13.a 2 1.2 
COMALCALCO 32 2.4 262 34.a 12 7 .o 
CUNDUCACAN 221 16.7 260 34.5 4 .5 26.5 5a 5.4 2 1.2 
E. ZAPATA 21 2.a 1.a 10.6 
HUIMANGUILLO 40 3.0 6 o.a o.a 4.a 656 61.4 0.6 0.4 
JALAPA 1.9 11.2 
JALPA 30 4.0 0.6 3.5 11 1.0 0.4 0.2 
JONUTA 35 4.6 o.a 4.8 1 0.2 
MACUSPANA 20 1.5 5 0.7 0.3 1.8 30 2.a 
NACAJUCA 200 15.1 4 0.5 0.2 1.2 
PARA ISO 7 0.9 0.6 3.5 
TACOTALPA 2a 2.1 5 0.7 0.7 4.1 25 2.3 1 0.6 
TEAPA 400 30.2 12 1.6 0.1 0.5 112 10.5 7 4.1 
TENOSIQUE 7 0.5 2 0.3 127 74.3 

TOTAL 1,325 100 753 100 17 100 1068 100 171 100 

Fuente: Estadlstlcas agrfcolas de Tabasco de 1910 • Goblemo del Estado de Tabasco. 



CASO TABASCO 
TENENCIA DE LA TIERRA 1930 - 1970 

Cuadro No. 5 ------·---- --·. ---
ARO PROPIEDAD PRIVADA PROP 1 EDAD EJ IDAL PARTICIPACION EJIDAL 

Predios Superficie Predios Superficie Predio$ Superficie 

1930 15 194 287 ,370 18 17 ,466 0.12 1.34 

1940 16 487 234,630 322 466 ,096 1.92 27 .41 

1950 19 875 386,604 382 501,977 1.89 26.58 

1960 26 962 348,014 389 533, 911 1.43 28.38 

1970 28 553 065,364 536 782,405 1.85 42.35 

Fuente: Censo agrlcola ganadero de 1940 y IV.V.VI y VII censo 
agrlcola, ganadero y ejldal ele Tabasco, s.J.C. 



CASO TABASCO 
VALOR DE LA PRODUCCION o>OK GRUPO DE PROOUCTOR: PARTICIPM:ION RELATIVA 

Cuadro No. 6 

CATEGDRIA 
POR 
AllO 

GRUPOS DE VALOR DE LA PRODUCCIOM 
~i--=a,.....,!i&iii""" .... ~.::..::.:;,500:.arT,.....,,a~-;.50r-.,ooo""''-'"""'"'•5000""'~1~a;.;500""'~oooiiáii---'o500.ar~oooiíñi~,::;llA51ñ""""~-.TOTAL 

A) PRODUCTORES DE MAS DE 5 HECTAREAS: 

8) 

C) 

1950 78.4 14.2 19.6 45. 1 2.0 40.6 100 
1960 59.1 11.4 38.0 59.2 2.9 25.8 3.6 100 
1970 67 .7 B.O 28.7 45. 1 3.5 39.7 0.1 7.2 100 

PRODUCTORES DE 5 HECTAREAS y MEMOS 
1950 93.7 70.0 6.3 30.0 100 
1960 65.6 42.6 14.3 40.5 0.1 7 .9 6.6 100 
1970 66.2 32.5 11.6 40.2 0.2 4.5 22.6 100 

PRODUCTORES EJIDALES 

1950 9.7 8. 1 53.2 19.7 36.9 60.2 100 
1960 2.3 36.6 4.9 53.7 57 .4 5.2 37 .7 100 
1970 11.6 13.6 1. 1 56.4 32.3 16.4 66.6 100 

Fuente: Elaborado con datos del V,VI. y VII censo agrlcola, ganadero y ejldal del Estado de Tabasco 

s.1.c. 

"' V1 



EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN TMIASCO EN LOS PREDIOS PRIVADOS 

GRUPO DE SUPERFICIE 
( Has ) 

1.- 1.0 a 80 

11.- 80.1 a 500 

111.- 500.1 " 5000 

IV.-5000.1 a mas 

100 

( Relativos 

1!150 1960 
PREDIOS SUPERFICIE PREDIOS SUPERFICIES 

92.87 24.50 91.20 27.30 

6.29 18.00 7 .90 28.50 

0.78 14.50 o.eo 16.20 

0.06 43.00 0.10 28.00 

100 100 100 100 

Cuadro No. 7 

1970 . 
PREDIOS SUPERFICIE 

91.19 35.30 

7.90 41.40 

0.90 22.00 

O.DI 1.30 

100 100 

Fuente: Elaborado con datos del Y,Yl y VII Censo agrlcola, ganadero y eJldal, s.1.c. 



EVDLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN TABASCO EN LOS PREDIOS PRIVADOS 

GRUPOS DE SUPERFICIE 
(HECTAREAS) 

1.0 80 

FIUEDIO !ll'IH'ICIE AElIO 

80.1 500 

PIUBJIO Sl'BFICIE PllDIO 

500.1 5000 

PIUBJJO Sffll'ltlE PllDIO 

5000.1 mas 

l'llHlllO 'iff.RFICIE l'llDIO 

TOTAL 

PIUBJIO SHIACIE PllDIO 

( ABSOLUTOS ) 

:.195!1 
PREDIOS SUPERFICIE 

18 458 339 718 

18 

250 249 589 

311 

155 201 057 

12!11 

12 596 240 

4'Bil 

19 875 1 386 604 

111 

1960 
PREDIOS SUPERFICIE 

24,590 368 008 

15 

2 130 384 184 

1111 

216 218 378 

1011 

26 377 444 
14517 

26962 1348 014 

50 

Cuadro No. 8 

1970 
PREDIOS SUPERFICIES 

26 019 376 073 

14 

2 254 441 061 

196 

256 234 380 

915 

4 13 850 

3162 

28 533 1 065 364 

'SI 

Ftate: Elaborado con datos de los censos agrlcolas, ganaderos y ejldales (V,VI 
y VIII del Estado de Tabascco, S.l.C. 



_______ ._,,_·-··- ··--·-·-' 

~ 
MA1Z 
FRIJOL 
ARROZ 
~ 
CARA 
CACAO 
PLATANO 
coco 
~ 

TOTAL: 

PRINCIPALES usos on. SU[LO EN TAllASCO 

( llP.ct~reas Cuadro No. 

19~0 s 1950 'J, 1960 'X 1970 'J, 1980 

~- ta ... ~ .6Ji •. La5. 1!l..(l _ULJ.2Z _1.4_._Q ~ J_._1 4.Llll 
37 834 10.0 54 503 11 -~ b9 9~9 11.!> 76 919 6.3 38 115 

6 240 1.b 6 565 1 .4 o 952 1.5. 6 877 0.5 3 600 
3 392 0.9 5 657 1.2 6 291 1.0 7 968 0.6 1 396 
~ .Jl..2 46 086 .JLl 71 924 11.7 76 625 §..,_?_ 95 793 

1 304 0.3 2 852 0.6 3 708 0:6 10 526 0.8 21 393 
10 244 2.7 17 444 3.7 31 945 5.2 33 181 2.7 38 200 
15 285 4.0 11 069 2.3 14 697 2.4 9 271 0.7 8 500 
7 235 1.9 14 721 3.1 21 574 3.5 23 647 2.0 27 700 

~ ZlLl. ~ .Z§...3. ~ .li.3 ~Jli.A L5JlO.Jlllll. 

381 174 100 475 811 100 611 391 100 1 256 079 100 1 638 904 

Fuente: Elaborado con datos del lV,V,VI y Vil Censo agrlcola, ganaderos y ejidal 

S.I.C. y anuario estadlstlco de Tabasco tomo II INEGI - SPP, 1984. 
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ESTADO DE TABASCO: VALOR DE LA PROOUCCION AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA SEGUN TAllARO Y TIPO 

DE PREDIO EN 1950 Y 1970 (porcentajes). 
Cuadro No. 10 

TAMARO 
VALOR 

A e T y D A o 
Y TIPO 
DE PREDIO TOTAL PRODUCCION Cl.LTl'«IS FlllTALES FIHSTN.. Plllll:. 

AGRICOLA NUUS IVHf,,_ PBlWUA. 
CI!HS. 

1950 TOTAL 1ºº-.:..QQ__ ~ 22.06 52.61 _.!&L 23.26 

5 HA. 65.77 52.97 13.24 39. 73 0.16 12.63 

5 HA. 5.75 3.16 1.30 3.66 1.52 0.59 

EJIDOS 24:25· 16.75 7 .54 9.21 0.13 5.65 
POBLAC. 4.22 4.22 

'• 
1970 

TOTAL 100.00 46.60 17.03 29.57 0.94 52.45 

5 flA. 60.62 19.43 5.41 14.02 0.66 40.53 

5 HA. 7.16 4.91 0.46 4.45 0.07 2.20 

EJIDOS 29.90 22.26 11.16 11.10 0.21 7.43 

POBLAC. 2.30 2.30 

:::: 
FUENTE: Censos agrlcola ganadero y EJldal V y VII. s.1.c. 

c.> 



A fl O 

1960 

1970 

1980 

1984 

PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS EN 

TABASCO Y RESPECTO AL NACIONAL 

PETROLEO CRUDO • G 

TABASCO RESPECTO AL 
NACIONAL 

TABASCO 

23 23 2,306 

44 28 5,666 

293 41 787,120 

251 26 665,245 

• MILLONES DE BARRILES •• MILLONES DE PIES CÚBICOS 

A 

CUADRO No, 11 
s •• 

RESPECTO-AL 
NACIONAL 

50 

67 

76 

48 

FUENTE: MEMORIA DE LABORES DE PEMEX DE 1980 Y LA INDUSTRIA PETROLERA EN M~XICO, 1985-INEGI 



CUADRO COMPARA í 1 VD Q[ LAS INVERSIONí.S PUBLICAS EN TABASCO 

1959 - 198?. (MILLONES DE PESOS) 

1959-1982 
SECTORES 1959-1964 1965-1970 1971-1976 1977-1982 ACUMULADO 

Agropecuario ·y Forestal 65,2 697.0 l 545. o 10 465.0 
Pesa 60. 7 32.0 606.1 
Industrial 53.9 312.0 1 29!.4 34 223.6 
Turismo 33.2 361.5 
Petróleo 1 803 .9 4 727 .1 7 284 .5 152 851.6 

Salud y Seguridad Social 34.6 43. 7 306.6 1 879. 5 
Etfacaci6n 6.5 49.6 329.7 4 281.2 

Con&1n1cac1ones ·Y Transpo.r. 302.4 541. 7 1 696.6 13 557.3 
tes 

Asentamientos humanos 51.7 17.5 701.0 14 584.1 

come·rc1o 591.0 

Otros 2 042.7 

TOTAL 2 318.2 6 449.3 13 220.0 235 443.6 

FUENTE: Elaborado con datos de la InvÚsi6n Polb11ca~ Plan Estatal 3: Versi6n 
COPLADE Tabasco 1981. 

12· 772.2 

698.8 
35 880.9 

394. 7 

166 667.1 

2 264.4 

4 667 .o 
16 098.0 

15 354.J 

591.0 

2 042.7 

257 431.l 

Cuadro No. 12 

' 
5.0 

0.3 
13.9 
0.2 

64. 7 

0.9 

1.8 

6.2 

6.0 

0.2 

o.e 

100 



~----~~- ~.-.... 
CASO TABASCO 

INVERSION PETROLERA, EXISTENCIAS OArtADERAS Y VDLUMENES DE 

PRODUCCION DE LOS DOS PERENNES MAS IMPORTANTES Y MAIZ 

Cuadro No. 13 

INVERSION EXISTENCIAS e o e o e A e A o M A 1 z 
A li O s PETROLERA* GANADERAS~* (TONS.} (TONS.} (TONS.} 

1960 300.8 597 600 25 .026 9 998 80 441 
1961 196.0 646 409 25 026 10 252 80 441 
1962 463.0 695 218 20 416 10 720 72 741 
1963 339.1 744 027 17 632 10 944 69 356 
1964 334.1 792 836 17 145 11 392 64 282 
1965 464.8 841 645 15 166 11 415 64 282 

1966 361. 2 890 454 17 882 11 391 55 582 

1967 727. 9 939 263 14 585 11 391 60 157 
1968 009.4 988 972 15 096 11 391 52 059 
1969 r 110.8 036 688 11 500 14 565 47 943 

1970 053.0 085 690 28 988 24 860 87 898 
19 71 236.3 119 787 30 236 24 700 75 900 

1972 446.7 153 885 31 000 26 454 67 925 

1973 398.9 196 810 27 270 24 818 64 324 

1974 427.7 237 023 27 500 23 808 72 752 

1975 328.2 281 626 31 ººº 24 998 87 800 

1976 446.7 333 163 29 018 30 107 71 550 

1977 3 046,1 389 280 26 777 18 784 72 867 

1978 12 744.8 451 242 27 892 29 378 43 325 ~ 
1979 17 683.2 l 517 999 29 986 31 032 44 269 

(Continúa}. 



INVERSION 
A Ñ O s PETROLERA* 

1960 20 597.5 

1961 40 222.3 
1982 58 539.7 
1983 17 005.6 

1984 22 035.0 
1985 61 697.3 

ACUMULADO 267 234.1 

*Millones de pesos. 
** Cabezas de ganado. 

EX 1 STENC !AS 
GANADERAS** 

561 146 
649 554 
678 404 
70 7 254 
736 103 
754 152 

Cu ad ro No. 13-6is. 

e o e o A C A o M A 1 z 
(TONS.) (TONS.) (TONS.) 

35 337 28 740 63 882 
32 000 22 ººº 83 776 
31 382 32 557 52 770 
26 850 26 151 93 226 
25 000 28 630 59 408 
24 213 34 043 98 771 

643 923 344 519 1 787 727 

FUENTE: Manual de Estadfsticas Básicas de Tabasco, 1979 OGEA, Anuarios Estadísticos de Tabas 
co de 1985, 1986 y 1987, INEG!-Gobierno del Estado de Tabasco y Memorias de Labores ~ 
de PEMEX. 



INVENTARIO GANADERO OC TAUASCO PARA 1964 

Cuadro No, 14 

NUMERO DE REGION 
MUNICJPIOS CABEZAS No. DE CABEZAS s REGIONES 

Centro 185 763 10.7 185 763 10.7 Centro 

C.frdenas 85 068 4.9 392 359 22 .6 Chonta 1 pa 

Comalcalco 48 610 2.8 
Cunduacol'n 43 402 2.5 
Huimanguillo 131 944 7.6 
Jalpa de H!ndez 32 985 1.9 
Pa1·afso 17 360 1.0 
Nacajuca 32 990 l. 9 

Ja lapa 98 734 5.7 378 470 21.8 s 1 erra 
Macuspana 173 834 10.0 
Tacotal pa 50 347 2.9 
Teapa 55 555 3.2 

81 la nc.fn 3 71 526 21. 4 779 511 44.9 Rfos 
Cent la 85 069 4.9 
Emil iano Zapata 72 916 4.2 
Jonuta 53 820 3,1 
Tenosique 196 180 11. 3 

~· 

T O T A l 736 103 100.0 1 736 103 100.0 4 '" 
FUENTE: Estimac!6n propia en base a encuesta de ganaderfa ejidal y privada 

real ;zada por el Instituto de Proyectos A9roindustr!ales, s.c. 



PARTICIPACION DE LA GANADERIA PR!vAOA 
Y EJIDAL EN TAUASCO PARA 1984 

Cuadro No. 15 

TIPO DE GANADERlA CENTRO CHONTALPA SIERRA RIOS TOTAL 

GANADERIA EJIDAL 

No. de cabezas I2,468 99,900 41,142 94,850 248.360 
No. de ejidatar1os 711 3,930 1,699 4,105 7,300 
Hato medio 17.5 25. 4 24.2 23 .1 23.4 

GANADERIA PRIVADA 

No. de cabezas 173,295 292,459 337,328 684,661 1'487,743· 
No. de ganaderos 1. 383 2,867 2,952 4,428 11,630 
Hato medio 125. 3 102.0 114.3 154.6 128.0 

TOTAi,_ 

No. de cabezas 185. 763 392,359 378,470 779 ,511 1'736,103 
No. de productores 2 ,094 4,809 4,651 7,376 18,930 
Hato medio 125. 3 81.5 81.3 105.7 91.7 

FUENTE: Estlmac16n propia en base a encuesta de ganaderla ej1dal y privada realizada por 
el Instituto de Proyectos Agroindustriales, s.c. Tabasco, 1934. 



DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTORES GANADEROS Y EJIDATARIOS 

Y RECURSOS QUE CONTROLAN EN TABASCO 1984 

SUPERFICIE MEDIA 
ESTRATOS PRODUCTORES DISTR!BUC!ON HECTAREAS 

GANADERIA PRIVADA 100 92.1 

Hosta 20 cabezas 21. 7 15.4 

Oc 21 a 50 cabezas 21. 5 34.7 

M&s de 50 cabezas 56.8 143 .1 

GANADERIA EJIOAL 100 34.7 

Hasta 20 cabezas 30.9 14.0 

De 21 a 50 cabezos 43.9 26.2 

Mis.de 50 cabezas 25.2 75.1 

Cuodro No. 16 

HATO MEDIO 
BOVINOs 

96.4 

14.1 

35.3 

149.5 

45.6 

13.8 

28.8 

113.9 

FUENTE: Encuesta• ganaderla eJidal: Instituto de proyectos Agroindustriales, S.C. 
Tabasco, 1984. 

.e ...... 
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NOTAS 

1, VID: CANUDAS SANDOVAL, ENRIQUE, "BoSQUEJO METODOLÓGICO PARA 
UN. PROYECTO DE HISTORIA ECONÓMICA y SOCIAL DE TABASco• EN: 
VARIOS AUTORES: JORNADAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, PÁGS, -
114 Y ll5, GOBIERrlO DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE -
EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN CIENT!FICA.1985. 

2, GONZÁLEZ CALZADA, MANUEL, EL AGRARISMO EN TABASCO, CONSEJO 
EDITORIAL DEL ·ESTADO DE TABASCO, r·a~.XICO 1980. PÁGS. 103 A --
114. 

3, TUDELA, FERNANDO Y OTROS, IMPACTO DEL DESARROLLO PETROLERO 
Etl EL SISTEMA ALIMENTARIO, EL CASO DE LA REGIÓN DE TABASCO 
EN M~XICO, INVESTIGACIÓN PATROCINADA POR EL GOBIERNO DEL -
ESTADO DE TABASCO, VERSIÓN MECANOGRÁFIADA, SIN FECHA, PÁG. 
45, 

4, CFR. ALLUB, LEOPOLDO Y MICHEL, MARCO; lllDUSTRIA PETROLERA Y 
CAMBIO REGIONAL EN ,.b1co. EL CASO DE TABASCO, M~XICO 1980; 
CENTRO DE llNESTIGACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, PÁG. 20. 

5, TOSTADO GUTI~RREZ, MARCELA. EL TABASCO PORFIRIANO, GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO, 1985, PÁG. 69 

6, BARBOSA RAM[REZ, RENE. LA GANADERfA PRIVADA Y fJIDAL: UN Ea 
TUDIO DE TABASCO, M~XICO, CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS, 
1974, PÁG, 92. 

7, VID: CENSO, AGR[COLA, GANADERO Y EJIDAL DE 1970 PARA TABASCO, 
S. I.C .. 

8, TUDELA, FERNANDO Y OTROS ,,,, OP, CIT., PÁGS. J.1.J. A 116 

9, GONZÁLEZ CALZADA, ---- OP, CIT -- PÁG. 27. 
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10. GONZÁLEZ CALZADA, MANUEL, HISTORIA DE LA REVOLUCJillll ftExlCA 
NA EN TABASCO, CONSEJO EDITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO, 1981 PÁGS, 31 A 51, 

11. CFR. MORA R,, MANUEL, ENSAYO SOclOLÓGICO DE TABASCO. COMPA
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!!.- EL PLAN CHOIHllLPA Y LA PRODUCCION DE ALlf':EtHOS. 

E!.. PLAN CHONTALPA HA SIDO VISTO COMO UN FRACASO EN SU OBJETI

VO INICIAi..: LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS EN FORMA MECANIZADA Y --

CON MODERNAS TECNOLOG 1 AS, EN EL SENTIDO SOC 1 AL, S 1 B 1 l:N LOS 

EJ!OATARIOS HAN !IEJORADO SU NIVEL DE VIDA, ESTO HA COIJLLEVADO 

QUE SU PARTICIPACIÓN flO SEA CANALIZADA 111 MOTIVADA A LA AUTO

GESTIÓN PUES !!STO CUESTIOl'IAP.fÁ AMPLIAMEflTE LA ESTRUCTURA BURO

CRATICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS ESTATAL.ES, AS! Y TOL!O EN E-ª. 

TE ESPACIO DE ltlTERVENCIÓN DEL ESTADO LAS LEYES DE PRODUCC!Ófl 

Y CIRCULACIÓN PROPIAS DE UNA ECOflOMIA DE MERCADO HAN /'1<P.A¡,Tr,,J:<.-: 

TRAS DE sr A LOS CAMPESINOS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES. 

f,r,iuf SE ANALIZA LA PARTlCl"ACION DEL ESTADO A FAVOR DE L?S 

CAMPESIN'lS A PAIHIR DE: LAS TEllDENC!AS Dr: !NTERVEllCION ESTA-

TAL, PP.ODUCTIVAS Y DE PARTICIPACION CAMPESINA, 

SI EN UN PRINCIPIO LA CREACIÓN DEL PLAN OBED!!CIÓ A "OBJETIVOS 

NAc 1 OllAl..ES,,, Cot10 ERA LA A UTOSUF 1c1ENC1 A AL lf.IE!ff AR 1 A l'IAC 1 otlAL, 

Y NO A flECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD, YA EN SU ll/STRU1·1ErJT6 

CIÓN y DESARROLLO FUE ADECUADO POR Ti:CNICOS E INSTITUCIONES A 

EL MODELO DE ACUMULACIÓll QUE SE PERFILABA EN EL ESTADO Y QUE 

ERA ACORDE Y COMPLEMENTARIO A EL QUE SE HA VEl-IIDO DESARRO---

LLANDO Ell EL PA 1 s. (VER CUADRO No. 17, No. 18 y No. 19) . 

Los CAMPES IMOS DEL ÁREA llEL PLAN FUEROU LANZADOS A UNA ECOflO

Mf A llE MERCADO; PRODUCI EtlDO AQUELLOS BIENES QUE SON llEMANDADOS 

Y QUE POR SU PRECIO GARA!ITIZABAll ABSORVER LOS ELEVADOS COSTOS 

PRESENTES PAR/\ CUALESQUIER CULTIVO A PRODUCIRSE AL INTERIOR -

DE SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA, 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS EJIDATARIOS DEL PLAN 

EN EL MERCADO INFLARON LOS PRECIOS DE VARIOS PRODUCTORES AGRl 

COLAS: BÁS 1 COS Y PrnENNES; NO SE CCMPIT!Ó EN EL 1-'.ERCADO S !NO -
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QUE SE INFLUYÓ DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS -

POR ENCIMA DE LOS COSTOS PROMEDIO DE LA REGIÓN, Los RENDIMIE!i 

TOS OBTENIDOS SON 11ENORES A LOS REGISTRADOS EN EL TE11RITORIO -

y NO SON r\As QUE LA EXPRES 1 ÓN DE COSTEAR EL ELEVADO MANTEH 1--

M l ENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS INNECESARIAS EN ESA ÁREA, 

EL MANEJO DEL cRe:DITO CON FHIES EMPRESARIALES TAMBl~N HA CON-

TR 1 BU IDO A SUBORD 1 NAR A LA ECOUOM f A CAMPES HIA A EL MERCADO, 

ANTE LA ESCASA CAPTACIÓN DE EXCEDENTES CAMPESINOS PARA SATISFA 

CER SUS NECESIDADES Y LA OBVIA NULA CANALIZACIÓ11 DE. RECURSOS -

FIUANCIEROS A LA PRODUCCIÓN DE ELLOS MISMOS; EL CR~DITO HA SIDO 

EL PUENTE PARA MANTENER VIVA LA PRODUCCIÓN DE LOS CAr1PESINOS -

DEL ÁREA, EN LA MEO IDA QUE DEBErl PRODUCEli, Y DE ACUERDO A LO 

QUE PRODUCEN LES ALCANZARÁ PARA REPRODUCIRSE Y PAGAR SUS DEU-

DAS, NADIE PUEDE 1/EGAR QUE EN EL PLAN CHONTALPA SE PRODUCE -

GANADO y CACAO PORQUE CON ELLOS, ES cor10, EL PRODUCTOR PUEDE PA-

GAR SU CR~DITO Y SEGUIR REPRODUCIÉflDOSE, EL EFECTO NECESARIO 

ES QUE SU COSTO DE PRODUCC 1 Ótl ES MUCHO MÁS ELEVADO QUE EL DE -

LOS OTROS PRODUCTORES, EL PRECIO DE VENTA SE AJUSTA A SUS COS

TOS, PERO EL 110 AHORRA, N 1 ACUMULA, SOLO: PAGA sus cRe:o !TOS -

Y SE REPRODUCE, 

!"ARADÓJICAMEflTE LA ÚNICA MANERA DE QUE EL CAMPESINO rm RECIENTA 

LOS EFECTOS DEL MERCADO ES: PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS -

<"UE LE SO:I NECESARIOS PARA SU REPRODUCCIÓN, TAMBie:N EN LA rtE

DIDA QUE SE TENGA AUTONOMIA PARA EL MANEJO DEL cRe:DITO, ESTE -

PRODUCTOR PODRA AHORRAR, 

LA MAUO DE OBRA CAMPESINA HA SIDO SUBUTILIZADA, VIÉNDOSE LIMI

TADA EN SU GRArl RECURSO POTENCIAL QUE ES EL TRABAJO FAMILIAR.

ES NECESARIO UTILIZAR ESTE RECURSO, SACRIFICADO POR EL CRe:DITO 

Y POR EL MERCADO, 

LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SIGUE SIENDO UN GRAN RETO PA 
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RA LOS CAMPESINOS E INSTITUCIONES PRESENTES ACTUALMENTE EN EL 
PLAN. 

11, 1 LA INTERVENCIÓtl ESTATAL, LAS TENDENCIAS PRODUCTIVAS Y LA 
PARTICIPACIÓN CAMPESINA, 

I l. 1.1 LAS TEUDENCIAS DE LA 1 NTErntl'Cl~l ESTATAL EN EL -
AGRO-TABASQUEÑO, 

LA INVERSIÓN PÚBLICA HA GIRADO DESDE 1959, ENTOR 
110 A FOMENTAR LA ACTIVIDAD PETROLERA Y A FAVORE
CER LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN ENTRE Sf Y CON -
EL RESTO DEL PA!S. Asf TENEMOS QUE DE 1959 A --
198:.! LA ltlVERSIÓll DESTINADA A LAS ACTIVIDADES -· 
AGROPECUARIAS NO HA SIDO MAYOR A 6,. DEL VOLUMEN 
DE LOS RECURSOS MAtlEJAOOS CONTRA NO MENOS DEL -
65% QUE HA CAPTADO LA ACTIVIDAD PETROLERAf EN -
ESTE CONTEXTO EL AFIRMAR QUE EL PROYECTO DE PRO
DUCCIÓN DE ALIMENTOS corm PRIORIDAD NACIOUAL A -
REALIZAR EN TABASCO A TRAVÉS DEL PLAN CHONTALPA 
RESULTA UNA FALACIA YA QUE DESDE ESE EtffONCES SE 
PRIORIZÓ A NIVEL tlACIONAL Y EN LI\ EtlTIDl\D LA PRQ 

DUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Y GAS. EL BAJIO COMO -
PRODUCTOR DE GRANOS BASICOS DECAYÓ POR FALTA DE 
APOYO ESTATAL Y EN TABASCO EL ESCENARIO ERA QUE 
POR CADA PESO DESTINADO A LA. AGRICULTURA HABfA 7 
PARA fOrlENTAR LA ACTIVIDAD PETROLERA, EN ESE -
SEHTIDO: QUE RESULTADOS SE PODIAN ESPERAR DE LA 
DETERIORADA Y EMPOBRECIDA ECONOMIA CAMPESINA, EL 
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PLAN CHOllTALPA NO SIGNIFICÓ EL FORTALECIMIENTO 
DE LA ECONOM!A CAMPESINA Y DE LOS PRODUCTORES -
DE BÁSICOS, FUE EN SENTIDO ESTRICTO LA a:H:ENTRi\ 
C!ÓN DE RECURSOS EN UN ESPACIO DETERMINADO PARA 
LA~BTENCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE DE
MANDABA EL MERCADO, 

CON EL POSTERIOR NAC!MIEUTO DEL PLAN BALANCÁtl-
TEtlOSIQUE SE D!Ó MAYOR IMPULSO A LA PRODUCCIÓN 
DE BÁSICOS, FUNDAMENTALMENTE MA!Z, (ESTOS 2 MU
tl!C!PIOS APORTAtl APROXIMADAMENTE EL 30% DE LA -
PRODUCCIÓtl ESTATAL DE ESE GRANO) Y A LA GANADE
R[A, 2 

EL ÉXITO, DE ESTE SEGUNDO PLAll RÁDICA EN LA ME-
NOR INVERSIÓN Etl INFRAESTRUCTURA H!DROAGRfCOLA 
QUE LES HACE MENOS COSTOSA SU PRODUCCIÓN, 

LA EXISTENCIA DE LOS 2 PLANES AGROPECUARIOS HA 
HECHO POSIBLE QUE SE MANTENGA VINCULADO EL CAM
PESltlO A SU PARCELA PERO DE U!NGUNA MANERA SIG
NIFICA QUE SE lNCREMEtlTE LA PRODUCCIÓN DE ALl-
MENTOS E ltlCLUSO SE VENDAN A OTROS MERCADOS; 
EN GENERAL SE DEBE DAR MAYOR APOYO AL RESTO DE 
PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA EtlTIDAD, YA QUE 
tllENTRAS SE MANTENGA TAN DESPl>'.lPORCIOllADA LA l!l 
VERSIÓtl PÚBLICA EL EFECTO SERÁ EL YA CONOCIDO, 

OTRO ASPECTO A RESALTAR,ES EL HECHO DE QUE NO -
EXISTE COORDINACIÓN ENTRE LOS IMPULSORES DE ES
TOS PLANES, REMARCÁ:IDOSE EL BUROCR/\TISMO, EL -
EXCESO DE PERSONAL, LA AUSENCIA DE PARTICIPA--
CIÓN CAMPESINA Y LA POBRE ASISTENCIA TÉCNICA; -
LA EX 1 STENC !A DE ESTOS FE!IÓ!'\ENOS HA REDUllDADO 
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EN QUf,.LOS YA DE POR Sf ESCASOS RECURSOS PARA -
IMPULSAR EL SECTOR PRIMARIO SEAll DILAPIDADOS,-
PENSÁNDOSE QUE ES MEJOR LA PRODUCCIÓN.DE LOS -
CULTIVOS MAS RENTABLES PARA QUE EL CAMPESINO -
PRODUZCJ\ MAS Y ELEVE SUS INGRESOS; ANTE LA INE
FICIENTE PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS EST~ 
TALES SE BUSCA QUE EL MERCADO Y LOS PRODUCTORES 
SAQUEN.ADELAtlTE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DES-
CUIDÁNDOSE LA PROPIA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTA-
Rl A DE LOS EJIDOS, 

SI EL APOYO AL SECTOR PRIMARIO FUE M!NIMO, YA -
CON EL AUGE DE LA ACTIVIDAD PETROLERA ~STE DIS
MINUYÓ NOTABLEMENTE SIENDO, EN EL PERIÓDO 1977-
1982, NO MAYOR AL 6% DE LOS RECURSOS MANEJADOS 
POR EL SECTOR PÚBLIC0,3 

LA PÉRDIDA DE DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD PETROLE
RA DESPU~S DE 1983 HA TRA!DO COMO EFECTO QUE SE 
LE CAllALICE t1ENOR ltlVERSIÓll AllTE UNA MAYOR ASI§. 
llACIÓN A OTRAS ACTIVIDADES EllTRE ELLAS A LAS -
DE CARÁCTER AGROPECUARIO, DÁNDOSE EN UN PRIMER 
MOMENTO EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PRq 
DUCTIVA IMPERANTE, 

11. 1.2 LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL PLAN CHONTALPA, 

A CONTlllUACIÓN SE SERALAN ALGUNAS MANIFESTACIO
.NES DE LA ltlTERVENCIÓll DE DIVERSAS INSTITUCIO-
NES. EN LO CCl'ICERNIENTE AL IMPULSO DEL PLAN CHON
TALPA, 4 

·A), lA COMISIÓN DEL RfO GRIJALVA, ESTA TENIA -
COMO FINALIDAD EL REALIZAR OBRAS DE CONTROL 
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DE Rlos EN AREAS INUNDABLESJ TOCARA A ELLA 
UNA VEZ REALIZADAS OBRAS DE IMPORTANCIA EN 
LA ENTIDAD (LA PRESA REGULADORA NETZAHUALC~ 
YOTL), EL IDENTIFICAR UNA ZONA PARA EL DESA 
RROLLO DE CULTIVOS BASICOS EN GRAN ESCALA -
CON LO CUAL SE MEJORARIAN LAS CONDICIONES -
DE VIDA DE LA POBLACIOll RURAL, LOGRÁNDOSE -
EL CREC!MIENTO REGIONAL SOSTENIDO QUE SERVl 
RIA DE MODELO A OTRAS ZONAS TROPICALES DEL 
PAIS, ESTA DEPENDENCIA DECIDIO ESTABLECER 
EL PLAN CHONTALPA EN EL SURESTE !E LA CHON-
TALPA ABARCANDO PARTE DE LOS MUtllCIPIOS DE 
CARDENAS Y HUIMANGUILLO, OCUPANDO UNA EXTEli 
SIÓN DE 91MIL108.HECTÁREAS (PARA LA PRIM~ 
RA Y ÚNICA ETAPA QUE SE REALIZO), 

B). OBJETIVO Y ASIGNACION DE RECURSOS, EL BAN
CO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EL 
GOBIERllO APROBARON PARA ESTE PROYECTO LA S!! 
HA DE 749,3 MILLONES DE PESOS MEXICANOS, EL 

. , PRIMERO APORTARIA EL 47% AL 5.75% AllUAL Y -
EL RESTO EL SEGUllDO (LOS CONTRATOS SE FIRMA 
RON EN 1963), EN EL ASPECTO PRODUCTIVO SE 
CONSIDERABA UN PROGRAMA AGRICOLA EN Ull 80% 
Y EL RESTO SERIA CON FINES PECUARIOS, LA -
ASIGNACIÓN DE RECURSOS SE ENCAMINO TRAS LO 
QUE ERA UN DISEAO TECNOLÓGICO NO APTO PARA 
LA REGIÓN. LAS PRETENCIONES ERAN:l) DISOL~ 
CIÓN Y RESTRUCTURACION DE LOS EJIDOS PARA -
CONFORMARLOS DENTRO DE UN SISTEMA DE PRE--
DIOS RECTANGULARES INTEGRADOS POR 25 NUEVOS 
EJIDOS, 2) UBICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN UN 
NUEVO CENTRO URBANO, 3) EL OTORGAMIENTO DEL 
DERECHO A UNA PARCELA 11E DIEZ HECTAREAS, --· 
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MAs 2 DE PASTOS COMUNITARIOS A LOS EJIDATA
RIOS DE CADA PREDIO Y 4) EL APORTE DE CR~Dl 
TO, ASISTENCIA TECr/ICA Y MECANIZACIÓN A FIN 
DE GARANTIZAR UNA PRODUcc10r1 INTENSIVA. 

EN LO QUE RESPECTA A LA GESTIÓN EN LA PRO-
DUCCl ÓN, SE EQUIPARO A UNA GRAN EMPRESA; -
LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS CORRERIAN A 
CARGO DE UN ORGANISMO DE LA COMI SION (PRO~IQ. 

TORA DEL PLAN CHONTALPA) Y DE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGR!COLAS UNJA). 
LA ·EJECUCION DE LAS DECISIOflES DEPENDEN DEL 
AGRONOMO ENCARGADO DE CADA SECCIÓN DE 2 Ó 3 
MIL HECTAREAS. Los EJIDATARIOS AL TRABA-
JAR SUS PARCELAS RECIBEN CREDITO DE LA BAN
CA OFICIAL QUE SE CARGA·AUTOMÁTICAMENTE A -
LA CUENTA DEL PROPIETARIO DE LA PARCELA, SE 
BUSCA POR MEDIO DEL CREDITO IMPULSAR EL TRA 
BAJO COLECTIVO Etl LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA -
Y AGROINDUSTRIAL, 

Los CREDITOS AGROPECUARIOS SE DISTRIBUYERON 
ORIGINALMEN·TE DE LA MANERA SIGUIENTE: 
CULTIVOS ANUALES 70 MILLONES (14,2%), CULTl 
VOS ANUALES DE INVIERNO 34 MILLONES (7%), -
CULTIVOS PERENflES 307 MILLONES (62,6%), GA
NADER!A 40 MILLONES (8,ll Y COMPRA DE MATE
Rl AL DE TRABAJO 40 MILLONES (8.l); EN SUMA 
L.A CANTIDAD ASCENDIO A 491 MILLONES, 

LA DISTRIBUCIÓN INICIAL EN EL AREA DEL PLAN 
SE ASIGNO ASI: 
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TOTAL 
CULTIVOS PERE.NltES 
CULll VOS ANUALES 
FORRAJES 

82 000 HAS, 
30 000 HAS, 
36 000 HAS, 
16 000 HAS. 

100 
36,6 
43,9 
19.5 

LAS TASAS DE BENEFICIO CALCULADAS POR CÚLT!. 
VO PARTIAN DE ALTOS RENDIMIENTOS, NutlCA OB
TENIDOS EN LA REGIÓN. JUSTIFICAllDO EL MONTO 
DE INVERSIÓN V PREVIÉNDOSE UNA RAPIDA AMOR
TlZAClÓN DE CAPITAL. VEAl-10S: ll EN CULTIVOS 
ANUALES SE PREVIAN RENDIMIENTOS NETOS POR -
31 MIL MILLONES. 2l EN PEREllNES ESTOS se -
CALCULARON POR 113 MIL MILLONES Y 3l LOS -
PASTIZALES INCREMENTAR1AN EL BENEFICIO NETO 
EN TÉRMIHOS DE S MIL MILLONES, LA RENTABILJ_ 
DAD ESTIMADA ERA DE 1.30, BASTANTE ELEVADA 
COMO PARA AUMENTAR EL PRODUCTO INTER!IO BRU
TO DE TABASCO Y CONSECUENTEMENTE lJEL PAlS. 

Los COSTOS POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE
BIERON SER AJUSTADOS EN VIRTUD DEL CL!l1A -
V SUELO, POR EJEMPLO EL COSTO D'E LOS CANA-
LES SECUNDARIOS SE ELEVÓ MUY POR EllCIMA DE 
LA MEDIA NACIONAL, DE IGUAL FORMA, EN CASI' 
TODOS LOS RUBROS EL PRESUPUESTO RESULTO -
INFERIOR, EL MEDIO FtSlCO, FUE,OPON!ENDO -

,BARRERAS V DIFICULTADES NO PREVISTA$, QUE -
DISPARARON LOS COSTOS DE MANERA ALARMANTE -
V EN TtRMINOS NO ESPERADOS• V LO QUE ES --
PEOR LOS RENDIMIENTOS NUNCA HAN SUPERANDO -
LOS IMPERANTES EN LA ZONA Y EL ESTADO PESE 
A LA GRAN CANTIDAD DE INSUMOS APLICADOS, 

C), REORIENTACIÓN DE OBJETIVOS Y RECURSOS, A -
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TOTAL 
CULTIVOS PERENHES 
CULTIVOS ANUALES 
FORRAJES 

82 000 HAS, 
30 000 HAS, 
36 000 HAS, 
16 000 HAS. 

100 
36.6 
43.9 
19.5 

LAs TASAS DE BENEFICIO CALCULADAS POR CULTl 
VO PARTIAN DE ALTOS RENDIMIENTOS, NUllCA OB
TENIDOS EN LA REGIÓN, JUSTIFICA!lDO EL MONTO 
DE INVERSIÓN Y PREVIÉNDOSE UNA RAPIDA AMOR
TIZACIÓN DE CAPITAL, VEAMOS: 1) EN CULTIVOS 
ANUALES SE PREVIAN RENDIMIENTOS NETOS POR -
31 MIL MILLONES, 2) EN PEREllNES ESTOS SE -
CALCULARON POR 113 MIL MILLONES Y 3) LOS -
PASTIZALES INCREMENTARIAN EL BENEFICIO NETO 
EN TÉRMINOS DE 5 MIL MILLONES, LA REllTABILl 
DAD ESTIMADA ERA DE 1.30, BASTANTE ELEVADA 
COMO PARA AUMENTAR EL PRODUCTO INTERllO BRU
TO DE TABASCO Y CO!lSECUENTEMEllTE DEL PAIS. 

Los COSTOS POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE
BIERON SER AJUSTADOS EN VIRTUD DEL CLl!IA -
y SUELO, POR EJEMPLO EL COSTO DE LOS CANA-
LES SECUNDAR 1 OS SE ELEVÓ MUY POR E!lC 1 MA DE 
LA MEDIA NACIONAL, DE IGUAL FORMA, EN CASI 
TODOS LOS RUBROS EL PRESUPUESTO RESULTO 
INFERIOR, EL MEDIO FIS!CO, FUE OPONIENDO -
BARRERAS Y DIFICULTADES NO PREVISTAS, QUE -
D 1 SPARARON LOS COSTOS DE MANE

0

RA ALARMANTE -
Y EN TiORMINOS NO ESPERADOS, Y LO QUE ES --
PEOR LOS RENDIMIENTOS NUNCA HAN SUPERANDO -
LOS IMPERANTES EN LA ZONA Y EL ESTADO PESE 
A LA GRAN CANTIDAD DE INSUMOS APLICADOS, 

C), REORIENTACIÓN DE OBJETIVOS Y RECURSOS, A -
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PRINCIPIOS DE 1968 Y CON INTERVEHCIÓN DEL -
SECRETARIO DE AGRICULTURA SE DECIDIÓ MODIFl 
CAR EL PROYECTO OR 1 G INAL A OTRO DE EXPLOTA
C l ÓN FUNDAMENTALMENTE GANADERA, EL PROCESO 
PARA ESTÓ, FUE TAMBltN ELOCUENTE: AL INI--
CIARSE EL PLAN EL COEFICIENTE DE AGOSTADERO 
ERA DE 1 RES POR 3,3 HECTAREAS, EL ESTATAL 
ERA DE 1 RES POR HA; EN LA ACTUALIDAD AP~ 
NAS SE HAN ASEMEJADO, S !ti LUGAR A DUDA EL 
CRITERIO FUNDAMEllTAL PARA PLANTEAR LA REO-
RIENTACIÓN FUE LA RENTABILIDAD EN LOS PEREli 
NES Y EN LA GANADERIA ANTE UNA DEf,ANDA ASE
GURADA Y CRECIENTE: FORTALECIDA EN TÉRMINOS 
DE QUE YA EX!STIAN CANALES DE COMERC!ALIZA
C I ór;. SE D 1 CE QUE urio DE LOS ELEMEflTOS ADl 
CIONALES QUE HIZO CAMBIAR LA ORIENTACIÓN -
DEL PLAfl FUE LA ESTRUCTURA CREDITICIA lMPE
RAfffE, EN VIRTUD DE QUE EL CRtDITO OFICIAL 
ES MAflEJADO CON CRITERIOS DE RENTABILIDAD -
SE BLOQUEÓ O UIHIBIÓ EL AUGE DE LOS CULTl-
VOS BÁSICOS, 

D) , EL CRÉD !TO ,5 PARA LA OBTENC 1 Óll DEL CRtD ITO 
LOS EJIDATAR!OS DEL PLAN FUERON ORGANIZADOS 
EN GRUPOS SOLIDARIOS DE CRtDITOJ EN ESTOS LA 
RESPONSAS l LI DAD ES MANCOMUllADA, LO QUE HA -
DEMOSTRADO IrlOPERANCIA POR TENER QUE RESPOli 
DER LOS CAMPESHIOS MÁS CONCIENTES A LOS DÉ
F 1 C ITS DEL GRUPO, ESTA FORMA DE OBTENC l ÓN 
DEL CRtD ITO TRAJÓ COOSIGO LA MALVERSACIÓN-
DE FONDOS, A CONTINUACIÓN SEÑALAMOS ALGU-
NAS 111STITUCIONES CREDITICIAS PARTICIPAN-
TES ·EN EL DESARROLLO DEL PLAN: 

- EL BANCO DE COllERC 1 O, PROPORC 1 ONO CRIOD !TO 
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PARA ESTABLECER 7 GRANJAS LECHERAS Y LA -
CIA NESTLE FUNGIÓ COl10 AVAL Y ASESOR T~C
NICO, 

- EL BANCO DE M~XICO A TRAVÉS DE FIRA FINAlt 
CIÓ LA. EXPLOTACIÓN BOVINA Y PROPORCIONÓ -
ASISTENCIA T~CNICA. 

- EL BANRURAL, FINAHCIADO CON CR~DITOS RE-
FACCIONARIOS, 

- LA COMISIÓN tlACIONAL DEL CACAO QUE PROPOR 
CIONÓ APOYO ECONÓMICO Y T~CNICO, 

- LA COMISIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA AZU
CARERA PROPORCIONÓ CR~DITO Y ASESORIA PA
RA QUE SE CULTIVARA CARA DE AZÓCAR. 

UNO DE LOS CRITERIOS BASICOS QUE ORIENTARON 
EL APOYO CR~DITICIO FUE LA NECESIDAD DE G~ 
NERAR PRODUCTOS PARA MERCADOS YA CREADOS Y 
EN: EXPANS l ÓNJ DE ESTA MAtlERA IMPORTARON 
MAS LOS CRITERIOS DE MERCADO QUE EL ASEGU-
RAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, 

EN LOS PLANES DE CR~DITO Y ASISTENCIA T~CNL 
CA EL CAMPESINO FUE UN ELEMENTO HAS QUE SE 
UTILIZÓ PARA AGILIZAR LA ADECUACIÓN DEL CR~ 
DITO A LAS NECESIDADES DE ACUMULACIÓN DE LA 
REGIÓN Y DEL PAfs,6 

E), LA ATENCIÓN SOCIAL. LA SECRETARIA DE EDUCA
CIÓN PÚBLICA SE DIÓ A LA TAREA DE CREAR ES
CUELAS TtCNICAS EN EL AREA DEL PLAN, LA Sg 
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CRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA ATENDIA 
LOS CENTROS DE SALUD Y A PARTIR DE 1973 SE 
INICIA UN RÉGltlEN ESPECIAL DEL INSTITUTO M~ 
XICANO D~L.SEGURO SOCIAL AL QUE FUERON IN-
CORPORADOS LOS EJIDATARIOS Y SUS FAMILIAS.
EN LO QUE RESPECTA A LA VIVIENDA SE PROCURÓ 
LA CREACIÓN DE VIVIENDAS ADECUADAS PARA LOS 
INTEGRANTES DEL PLAN, PROVISTAS DE LOS RE-
CURSOS URBANOS NECESARIOS, ES DE COMENTAR -

·QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS (INDUSTRIALI-
ZADOS) NO SON DEL AGRADO DE LOS MORADORES 
DE LAS VIVIEllDAS EN VIRTUD DE QUE GUARDAN -
MUCHO EL CALOR, HACIÉNDOLAS POCO HABITABLES. 

11, l,3 LAS TENDENCIAS PRODUCTIVAS, 

LA FISONOM1A DE LA REGIÓll CHONTALPA, AL IGUAL -
QUF. LA ESTATAL, SIGUE SIENDO MARCADAMENTE RURAL, 
PARA LA REGIÓN ~STA SE ESCENIFICA EN T~RMINOS -
DE QUE POCO MAS DEL 50% DE SU POBLACIÓN ECOllÓI-\!_ 
CAMENTE ACTIVA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR PRIMA
RIO. VEAMOS EL PERIODO 1960-~980: 

ARO 

1960 

1970 

1980 

PEA l\GR!COLA 

80.5 

66.8 

52.4 

SI BIEN, LOS OTROS SECTORES TIENEN SU IMPORTAtl-
CIA PARA EL PERIODO,LO ÚNICO QUE ATESTIGUAN ES, 
QUE'LA ACTIVIDAD PREDOMINANTE SIGUE SIENDO LA -
AGROPECUARIA. (VER CUADRO !lo, 20) 
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LA INTERRELACfj)N "BlllE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
MANIFIESTA QUE NO SOLO DEPEllJIERAll DE LA PROllUC
CION DE ALIMENTOS LOS HABITANTES DE COftUlllDADES 
RURALES SINO AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAlt EH 
AREAS URBANAS Y SEHIURBAHAS,7 

DE SUYO DESTACA QUE LA PIEDRA AUll6ULAR DEL EM-
PLEO Y DE LA PRODIJCClllll DE ALllEllTIIS ES LA A&R!. 
CULTURA CONSECUENTEMENTE CUALQUIER TBIDEllCIA -
PRODUCTIVA EN !STA REPERCUTE EN LOS 2 ASPECTOS. 

EN CARDENAS Y HUIHANGUILL01 .... ICIPIOS llCMDE SE 
UBICA EL AREA DEL PLAN ~ALPA1 TEllEl'IOS QUE -
LA PREDOMINANCIA DEL SECTOR PRIHARIO T""81bli -
ES MANIFIESTA. CARDENAS PASA DE 76.7: DE SU -
PEA EN 1960 A 51.: EN 1980 Y HUIMAllGUILLO DE --
79.3% DESCIENDE A 57,9 EN ESE LAPSO, 

EL .PLAN CHOtlTALPA SEGÜN IÍLTUlll CENSO (198!) 
CUENTA CON 4 HIL 477 PERSOllAS QUE SE DEDICAll A 
LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS REPRESEllTAIGIO EL ---
33.8% DE LA POBLACIÓN E~lciu.EllTE ACTIVA Y -
EL 14,62% DE LA POBLACIClll TOTAL (LA PEA TOTAL -
ASCENDIO A 7 HIL 404 Y LA POllLACl6'1 TOTAL A 30 
HIL 622 PERSONAS)1 ES DE DESTACAR QUE POR CADA 
PERSONA QUE PRODUCE ALlllEllTOS EXISTEll c:Asr 7 -
QUE DEPENDEN DE LA HISHA.8 

EN UN Al'alENTE MARCADAMENTE AGRARIO FUE QUE SE 
INICIO Y SE HA DESENVUELTO EL DICHO PLAN. 

LA PRIMER CUESTION A SABER ES QUE TAllTO SE HA -
·IMPULSADO LA PRODUCCl611 DE ALllEllTOS1 'IEAllllS. 

1) EL ESPACIO ECOL0GICO SELECCIOICAllO PARA ESTE 
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PROYECTO DE INICIO SE V!Ó LESIONADO POR LOS 

2300 KILÓMETROS DE DRENES Y CANALES, 768 KILÓM~ 

TROS DE CAMINOS PAVIMElffADOS, 105 KILÓMETROS DE 

ALCANTARILLADO Y D.EMÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTU

RA, EN VIRTUD DE QUE ESTA ÁREA ES DE BAJA INUN

DACIÓN, AUNQUE LIMITANTE A UNA PRODUCC!Óll INTE!i 

-SIVA, LA ACUMULACIÓN PERIÓDICA DE AGUA DESEMPE-

ÑABA UNA FUNC l Óll ÚTIL PUES D 1 SPERSABA NUTR 1 EN-

TES EN EL SUELO, EL DESCOIWCIMI ENTO DEL SI STE-

- MA ECOLÓGICO DEL TRÓPICO Y DE LA CHONTALPA HIZQ 

QUE ELt:lalfl..Q_ TECNOLÓGICO QUE SE QUERÍA IMPLE--

MENTAR FUERA INOPERANTE Y QUE SU APLICACIÓN --

DESTRUYERA CONDICioriES FfSICAS APTAS PARA LA -

PROOUCC l ÓN DE ALI MEllTOS ( CUL T 1 VOS TRAD 1 C l ONALES 

PRÁCTICADOS ANTES DEL IMPULSO Y DESARROLLO DEL 

PLAN),9 

2l YA DURANTE EL TRMlSCURSO Y OPERACIÓN DEL PLAN 

DE 1965 A 1985 LLAMA LA ATENCIÓN EL HECHO DE -

QUE; (VEASE CUADRO No. 21) 

A), CADA VEZ SE HAN HICORPORADA MÁS TI ERRAS rn

CUL TAS A LA DINÁMICA PRODUCTIVA DEL PLAN DE 

59,43 QUE SIGNIFICABAN EN PRINCIPIO RECIEN

TEMENTE LLEGAN A EL 1.0%; EL CRECIMIENTO -

DEL ÁREA DESTINADA A BÁSICOS NUNCA A LLEGA

DO A SER MAYOR A 14% DE LA SUPERFICIE DEL -

PLAN; ESTO SIGIUFICA QUE LA POSIBILIDAD DE 

PRODUCIR ALIMEUTOS NUNCA HA SIDO CONTEMPLA

DA E IMPULSADA POR LAS INSTITUCIONES O POR 

LOS PROPIOS CAMPESINOS, 

B), LA SUPERFICIE DESTINADA A PASTOS NUNCA HA -

S 1 DO MENOR A 10% E INCLUSO A LLEGADO A DES

Tl NARSE PARA FINES GANADEROS POCO MÁS DEL -
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50% DE DICHA AREA, 

C). Los CULTIVOS PEREtlNES DESPU€s DE LAS ACT!Vj_ 
DADES GANADERAS HAN COBRADO SINGULAR IMPOR
TANCIA AL INTERIOR DEL PLAN Y SU AREA PRO-
DUCTIVA A OSCILADO DE 7.91: A 24%. 

D), LAS INSTALACIO!lES AGROPECUARIAS CRECEll EN -
1975 Y AÑOS POSTERIORES, RESPECTO AL PASADO 
INMEDIATO LA DIFERENCIA ES EL 2,28 POR CIEli 
TO DEL AREA, 

RESUfll ENDO LA V 1 DA DEL PLA!l CHONTALPA EN LOS -
PRIMEROS 20 AÑos; TENEMOS QUE: SE HAN INCREMEN
TADO LAS AREAS DE LOS PASTOS, DE LOS PERENflES Y 
DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS A PARTIR DE 
EL DESCENSO DE LA SUPERFICIE DE TIERRAS INCULTAS 
Y DE LAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE BASICOS, 

ANTE LA TENDENCIA ARRIBA CITADA ES NECESARIO -
ANALIZAR EL PAPEL DEL CRtDITO, DE LOS PRECIOS -
RURALES Y DE LOS ORGANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN¡ 
tsTos QUE PARTICIPACIÓN TUVIERON EN LA CONSOLI
DACIÓN DE DICHO FENóMENO, VEAMOS EL PERIODO 
1967 A .1983,EN EL PLAN, SE APRECIA QUE: 

A), EL ~RtDITO GANADERO ASCENDIÓ A 1 MIL 421 Mj_ 
LLONES CON.TRA 275 MILLONES DESTINADOS A --
MAfZ, FRIJOL Y SORGO, ESTO SIGNIFICA EN TtR 
MINOS PORCEllTUALES RESPECTO AL TOTAL EL 57% 
PARA LA PRIMERA ACTIVIDAD Y EL 11% PARA EL 
CULTIVO DE LOS SEGUllDOS, COMO SE 1 BA A 1 !1 
PULSAR EL CULTIVO DE BASICOS SI POR CADA -
APOYO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ALIMENTl--
CIOS (DESCONTANDO EL SORGO) SE CONCEDfAN CA 
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sf 6 A LA GANADER_fA BOVINA, 

EL APOYO 'CREDITICIO PARA EL CACAO (7,2%), -
CAÑA DE AZÚCAR, (15,4%) Y PLATANO (5.2) EN 
CONJUNTO ASCENDIÓ A 689 MILLONES 549 MIL pg 
SOS O SEA EL 27.8% DEL TOTAL, !lOTESE QUE -
EL CULTIVO DE LA CAÑA TAMB!~M RECIBIÓ SING!J. 
LAR 1 MPULSO, POR CADA APOYO A LA PRODUCC 1 ÓN 
DE MAfZ Y FRIJOL SE DABA CASf APOYO Y MEDIO 
PARA CULTIVAR LA PRIMERA. 

EL APOYO A LAS ACTIVIDADES GANADERA Y CAÑE
RA EN CONJUNTO HAN CAPTADO EL 72.7% DEL TO
TAL DE RECURSOS, (CONSlll TAR CUADRO No, 22) 

B), TOCANTE A LOS PRECIOS MEDIOS RURALES SE --
APRECIA, DE 1965 A 1985, QUE: (DEL CUADRO llo,23) 

ll Los PRECIOS POR TONELADA MAS ELEVADOS CQ 

RRESPONDEN A LA CARNE EN CANAL, AL CACAO 
Y AL FRIJOL, 

2) Los PRECIOS POR TONELADAS MÁS BAJOS co-
RRESPOHDEN A LA CAÑA DE AZÓCAR , AL PLÁ
TANO Y AL MAfZ, SI Bl~N ES CIERTO QUE 
LA DIFERENCIA DE PRECIOS REFLEJA LA MA-
YOR O ME!WR PROPORCIÓN DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN NOTESE QUE LOS PRODUCTOS 
QUE REQUIEREN MÁS HORAS HOMBRE SON: CAilA 
DE AZÚCAR, PLÁTANO Y CACAO Y LOS QUE RE
QU 1 EREN MÁS CAPITAL SON LA GANADER f A, LA 
CAÑA DE AZÚCAR Y EL CACAO; EL OPTPR POR UN 
PRODUCTO U OTRO AL PRODUC 1 R SERÁ LA EK 
PRESIÓN DE MAYOR CR~DITO OBTENIDO Y MA-~ 
YOR UTILIZACIÓN DE TRABAJO, EL QUE EXl~ 
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TA UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS QUE DE

PENDAN DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE AC

TIVA,. MOTIVAR.( A LOS CULTIVOS MAS RENTA
BLES PARA.'ltJE cm EL PR<nrfO DE LA VENTA COM 

PREN LOS SATISFACTORES NECESARIOS A LA MA 

YORIA DEPENDIENTE, 

S 1 LOS . PREC 1 OS I:E lA CARNE Y DEL CACAO SE 
MANTIENEN ATRACTIVOS DE 1965 A 1985 ES -
PORQUE EXISTE UNA FUERTE DEMANDA DE ESTOS 
PRODUCTOS Y ÉSTO ORIENTA A LOS PRODUCTO-
RES DEL PLAN YA QUE AS 1 SE GARAllTI ZABAN -
QUE AL PRODUCIRLOS OBTENDRIAll LA "GANAN-
CIA" NECESARIA PARA SUBSISTIR ELLOS Y SUS 
DEPENDIEllTES Y QUE LA ESTRUCTURA FAMILIAR 
PUEDA LIBERAR MANO DE OBRA PARA TRABAJAR 
EVENTUALMENTE EN PEMEX O EN OTRA ACTIVl-
DAD PARA EL COMPLEMENTO DE INGRESOS DE LA 
ECONOMIA CAMPESIHA QUE SE REPRODUCE EN -
CONDICIONES CADA VEZ MAS DIFICILES. 

c). Los ORGAtllSMOS DE COMERCIALIZACION. EN LA -
ECONOMIA TABASQUEÑA DESDE TEMPRANO SE CONSQ 

LIDARON LAS Utl!OllES DE PRODUCTORES, MISMOS 
QUE AGILIZAll LA .ROTACIÓN DE MERCA~lCIAS. ltlSl.!, 
MO.S Y CR~DITOS PARA SUS SOCIOS, EN EL -
PLAN CHOtlTALPA SE TENDIO A LA PRODUCCIÓN DE 
CACAO, GAtlADO Y PLATANO PORQUE SE LES ASE
GURABA LA SALIDA A SUS VOLUllENES DE PRODUC-
C 1011, TOCANTE A LA CAfiA_,EL QUE AZÓCAR S.A. 
LES REALIZARA LOS PLANES PRODUCTIVOS, CRE-
Dl TICIÓS Y DE COllERCIALIZACIÓll CREO QUE EL 
EJIDATARIO CEDIERA EL ustERUCTD· DE SU TIERRA 

POR UHA RENTA, 



POBLADO• 
CREDITO 
CAPTADO 

e - 25 7.47 

e - 10 7.26 

e - 34 6.ó6 
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EN LO QUE RESPECTA A LOS GRANOS BASICOS LA 
COMERCIALIZACION DE ~STOS SE BASA EN UNA E~ 
TRUCTURA HIPERTROFIADA Y ESPECULATIVA QUE -
REPORTA ESCASO BENEFICIO AL PRODUCTOR, 

l.AS PECULIAR l DAD ES PRESENTADAS EN LA COMER-
C l ALI ZAC ION DIERON COMO REPUNTE EL OBVIO AM 
GE DE LA GANADER[A Y DE LA PRODUCCIÓN DEL -
CACAO ANTE LA SÓLIDA ESTRUCTURA COMERCIAL -
DE LAS RES.PECT!VAS UNIONES REGIONALES, 
(VER CUADRO No. 21, No. 22 y No. 23) 
Si BIEN YA SE HAN EXPUESTOS LAS TENDENCIAS 
PRODUCTIVAS IMPERANTES EN EL PLAN CHONTALPA 
RESULTA CONTUllDENlE, EL OBSERVAR EL USO DEL 
SUELO Ell LOS 3 EJIDOS QUE MAS CR~DITO CAPTA 
RON EN EL PERIODO 1976-1983, VEAMOS, 

PORCENTAJES . > 

PRADERAS CP.CAO CAfiA CULTIVOS OTROS BOVINOS ANUALES 

58.12 0.1 5,4 1.0 35.4 

44.31 2.1 5.1 4.0 44.6 

60.0 3.0 4.6 2.2 26.3 

•LA C ES LA SIGLA DE CHONTALPA 
FUENTE: ODSERVAC!ON DIRECTA, 

tlOTESE LA PREDOM 1NANC1 A DE LA GANADER [A, -
LA cAílA DE AZÚCAR Y EL CACAO EN RELACIÓN -
OPUESTA A LOS CULTIVOS ANUALES (MAfZ, FRI-
JOL Y ARROZ), 
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!!. .l.4 LA PARTICIPACIÓN CAMPESINA, ESTA NO DEBE ENTEti 
. DERSE COMO HOMOGÉNEA O EN EL MISMO RUMBO DE IN

TERESES DADO QUE EXISTfA DIFEREUCIACIÓN SOCIAL 
ANTES DEL PLAN Y CON ÉSTE ·No HA DESAPARECIDO, -
ExlSTfAN EN EL ÁREA 4680 AGRICULTORES, DE ESTOS 
55% ERAN EJIDATARIOS, LOS SEGUNDOS TENIAN UN -
PROMEDIO DE 11.9 f~S. Y OCUPABAN EL 37% DE LA sy 
PERFICIE, AL INTERIOR DE LOS MISMOS HABfA DES-
IGUALDADES: ALGUNOS TENIAN 300 HECTAREAS, OTROS 
MEDIA HECTAREA Y SE REGISTRABAN CASOS DE EJl
DATARIOS SIN TIERRA.ID ~ ENTRADA EL OTORGAMIEN
TO DE UNA PARCELA RECTANGULAR DE 10 HAS,, MÁS 2 
HAS. DE PASTOS COMUlllTARIOS POR EJIDATARIO REA 
LIZADA EN LA REDISTRIBUCIÓN DE TIERRAS RETUVO -
A LOS EJIDATARIOS QUE NO TENIAH ÉSE NÚMERO DE -
HECTAREAS; EN OTRO SElfflDO A LOS PROPIETARIOS -
CON MÁS DE ESA CAllTIDAD DE TIERRA LES CONVINO -
LA INDEMNIZACIÓN, USANDO LOS RECURSOS OBTENIDOS 
PARA DEDICARSE AL COMERCIO, ADQUIRIR OTRAS TIE
RRAS Y/O CAPITALIZAR LAS QUE LE QUEDARAN, 

LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS, LA CREACIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS, LA OPORTUNIDAD DE PRODUCIR,
DE TRABAJAR Y DEMÁS ASPECTOS QUE CONLLEVÓ LA -
REAL l ZAC l ÓN DEL PLAN FUERON BLANCO DE EXPECTATL 
VOS Y DE ACTUACION 
CIALES, 

DE DIFERENTES GRUPOS SO-

LA BURGUESIA RURAL Y LOS CAMPESINOS ACOMODADOS 
TRATARON DE SACAR DEL PLAN EL MÁXIMO PROVECHO,
PARA LOS CAMPESINOS POBRES Y SIN TIERRA CON --
ASEGURARSE EL SALARIO MfNIMO YA ERA GANAN.CIA, -
EL PAPEL MÁS ACTIVO CORRESPONDIÓ A LOS PRIMEROS 
QUE BUSCARON PARA SÍ LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN -
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EJIDAL, DE COORDINACION O NIVEL T~CNICO ENTRE -
LAS DEPENDENCIAS Y LOS EJIDATARIOS Y EN GENERAL 
EN AQUELLOS QUE SIGNIFICAfl EL CONTROL DE RECUR
SOS ECON0MICCS, • 

LA MAYOR(A DE CAMPESINOS POBRES Y SIN TIERRA, -
EN LA MEDIDA QUE DEPOSITARON CIEGA 0 APATICAMEri 
TE SU CONFIANZA EN LOS DIRIGENTES CAMPESINOS O 
EN LAS INSTITUCIONES, SE FUEROll METIENDO A VER
DADEROS CALLEJONES SIN SALIDA: SALDRAN DE ELLOS 
EN LA MEDIDA QUE SE DE UNA PARTICIPACIÓN CR(Tl
CA, CONCIENTE Y MASIVA QUE REENCAUCE LOS OBJETl 
'JOS DEL PLAN CHONTALPA, 

VEAMOS, EL RESULTADO DE LA APAT!A: LA MAYOR!A DE 
L~S INVERSIONES DE GRAN ENVERGADURA NO FUERON -
SANCIONADAS POR LOS PRODUCTORES, LAS INVERSIO
NES EN INFRAESTRUCTURA Y SU MANTENIMIENTO, AS( 
cor10 LAS OUE SE REFIEREN A EL CR~DITO DIRECTO -
A LA PRODUCCIÓN NO HAii SIDO OPTIMIZADOS NI SON 
REGULADAS, LAS PRIMERAS SON COSTOSAS Y RESTAN -
CONSIDERABLES RECURSOS PARA EL SEGUNDO, LA UTl 
LIDADES SOll fülHMAMENTE REINVERTIDAS, LO QUE HA 
CE QUE SEAN RECURSOS NUEVOS LOS QUE SE OR 1 EflTEN 
A AllBOS FlllES, LA PROPORCIÓN DE LA INVERSION -
ENTRE LO QUE SE DESTINA A EL MANTENIMIENTO Y LA 
DESTINADA A LA PRODUCCI011 DIRECTA DURANTE 
1978 A 1983 ES LA SIGUIENTE: ll 



1973 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 
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I N V E R S 1 O N P O R HA 

PESOS ) 

MANTENIMIENTO CREDITO DIRECTO 
662.5 1607.5 
900,0 1325.0 

1165.0 2721.2 

1260.0 2S95,0 

1628.7 4050,0 

2240.0 4375.0 

LO CUAL NOS DEJA VER QUE DE CADA PESO QUE SE l!'i 

VIERTE POCO MAS DE 30 CENTAVOS YA ESTAN ATADOS 

A EL MANTENIMIENTO Y SI LOS RESTANTES VAtl A PA~ 

RAR A FINANCIAR ACTIVIDADES EN LAS QUE LOS CAM

PESINOS 110 DESEAN PARTICIPAR_.SE PRODUCIRA QUE 

LOS CR(DITOS CADA VEZ ALCANCEN PARA MENOS, Etl -

VIRTUD DE EL ACENTUADO FEtlOMENO INFLACIONARIO, 

SIN DEJAR !HNGÚN BE!IEFICIO A LOS PRODUCTORES -

CAMPES 1 NOS, 

A), LA REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO AL -

l!ITERIOR DE LOS POBLADOS !JEL PLAN CHONTALPA 

Y EL FRACASO DE ALGUNAS ALTERllATIVAS DE EM

PLEO, 

CUANDO SE COMEllZARON A MOSTRAR LOS POBRES -

RESULTADOS PRODUCTIVOS ANTE LA CONSIDERABLE 

MAGNITUD DE LA INVERSIOll SE PENSO EN LA --

CREACIÓN DE AGROINDUSTRIAS PARA QUE SE PRO

DUJERAN BIENES CON MAYOR VALOR ltlCORPORADO, 
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EL RESULTADO FUE QUE CRECIÓ LA INFRAESTRUC
TURA Y MAQUINARIA CON UN MINIMO DE CRECI--
MIEtlTO EN EL EMPLEO, LA FUERZA DE TRABAJO 
EMPLEADA EN ACTIVIDADES RENTABLES Y Etl AGRQ 
INDUSTRIAS FUE PERDIENDO LA TRADICIÓN DEL -
TRABAJO FAMILIAR Y ADEMÁS LA COSTUMBRE DE -
CRIANZA DE ANIMALES DE CORRAL Y CULTIVO DE 
TRASPATIO PARA EL AUTOCONSUMO, 

Etl LA MEDIDA EN QUE NO SE HM INTRODUCIDO TEC
NOLOGIAS DE MANO DE OBRA (DONDE ABUNDA LA -
MAtlO DE OBRA CAMPESINA) CADA VEZ SE HACE --. 
MÁS DEPENDIENTE EL tlÚCLEO FAMILIAR DEL JEFE 
DE FAMILIA Y CONSECUENTEMENTE CADA VEZ ESTA 
MÁS CONDICIONADA LA REPRODUCCIÓN DE LA FUER 
ZA DE TRABAJO A LAS CONDICIONES DEL MERCA-
DO, 

EL OUE LAS OPORTUtll DADES DE TRABAJO SEAN LI -
MITADAS Ell EL PLAN COMO EN EL EXTERIOR HACE 
QUE EL NÚCLEO FAMILIAR NO SE DESINTEGRE, Rg 
PRODUCl~NDOSE EN CONDICIONES CADA VEZ MÁS -
DIFÍCILES, ASI TENEMOS QUE VARIAS PERSONAS 
SALEN DE ESTA AREA PARA EMPLEARSE TEllPORAL
MENTE EN OTRA ACTIVIDAD EN EL EXTERIOR PERO 
ANTE LA CARENCIA DE TRABAJO PERMAllENTE RE-
GRESAN. 

EL GRUESO DE LOS HABITANTES POSEE ESCASA -
PREPARACIÓN 11,38% SON ANALFABETAS, LOS QUE 
LEEN O ESCRIBEN Y TIEllEtl PRIMARIA ltlCOMPLE
TA ASCIENDEN A 77%,EN CONJUNTO TENEMOS QUE 
!l8,4% DE ESTAS PERSONAS ASPIRARON Etl EL --
PLAN O FUERA DE EL A UN TRABAJO NO CALI FIC~ 
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DO O AL DESEMPERO DE ALGUNA ACTIVIDAD AGRl
COLA, DANDOSE EL CASO QUE POR LO MAS PERCI
BIERAN EL SALARIO MINIMO PARA MANTENER A UNA 
FAMILIA CON PROMEDIO DE 6 INTEGRAllTES, SI 
LA MAYORf A DEL INGRESO SE DESTIUA AL CONSU
MO DE ALIMENTOS IMAGINEMONOS LAS DIFÍCILES 
CONDICIONES DE VIDA, DE ESTA POBLACIÓN, 
Los CAMPESlllOS ACOMODADOS DEL LUGAR COMÚN-
MENTE POSEEN COMERCIOS DONDE EXPENDEll PRO-
DUCTOS AL GRUESO DE SUS COTERRANEOS A PRE-
C l OS MARCADAMENTE ELEVADOS LO CUAL MERMA -
MAS SUS INGRESOS, 

LA REORGANIZACIÓN CAMPESINA DEBE ENCAUZARSE 
HAC 1 A LA AUTOGESTI Ótl Y A LA CREAC l ÓN DE COQ_ 
PERATIVAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO YA QUE -
DE ESTA MANERA SE PODRA TEllER EL CONTROL SQ_ 
BRE LOS CR~DITOS, LA PRODUCCIÓ!l Y LA COMER
CIALIZACIÓN PARA NO DEPENDER DE: LAS lllSTll\! 
CIOllES CON CRITERIOS PATERIW.ISTA Y DE LOS 
CAMPESl!lOS ACOMODADOS (QUE HAN HECHO SU MO
DUS VIVENDIS DEL GRUESO DE LOS CAMPESIHOS), 
UN INSTRUMENTO PARA EL IMPULSO DE LA REORG~ 
HIZACIÓN ES EL RESCATE DE LA TRADICIÓN DEL 
TRABAJO FAMILIAR Y DE LA CRIANZA DE ANIMA-
LES DE CORRAL Y CULTIVO DE TRASPATIO, 

B), LA DEMANDA DE EMPLEOS Y LA PARTICIPACIÓN D~ 
MOCRATICA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL -
PLAN.EL 50,9: ES MASCULINA Y EL RESTO ES F~ 
llENINA LO CUAL RECLAMA IGUALDAD DE PARTICI
PACIÓN EN EL FUTURO INMEDIATO, EH LO QUE -
RESPECTA A LA DEMANDA DE TRABAJO A CORTO Y 
MEDIA!IO PLAZO ÉSTA ES C!'RCANA A LOS 20 MIL 
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EMPLEOSJ O SEA QUE ES NECESARIO QUE CREZCA 
EL EMPLEO EN 151 POR CIENTO, lo ANTERIOR -
SE DEDUCE DE QUE LA POBLACIÓN DE 11 A 15 Y 
16 A 20 AflOS ASC 1 ENDE A ESE NÚMERO A LA F!;. 
CHA, Es DE CONSIDERAR QUE 69% DE LA POBLA
CIÓN DEL PLAN ES .JOVEN Y EN CONSECUENCIA SE 
DEBEN PENSAR LAS MANERAS DE INCORPORARLOS A 
LA PRODUCCIÓN Y A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL,
CORRESPONDERA A UN NUEVO TIPO DE PARTICIPA
CIÓN DECIDIR ACERCA DE LA OPTIMIZACIÓN DE -
LOS SISTEMAS DE RIEGO, IMPLEMENTAR PROGRA-
MAS ADECUADOS DE MECANIZACIÓN, REUBICAR LAS 
ÁREAS PRODUCTIVAS SEGÚN VOCACIÓll DEL SUELO, 
PROMOVER ACUERDOS CON INSTITUCIONES DE IN-
VESTIGACIÓN AGRÍCOLA, EN LO QUE RESPECTA A 
LA GANADERfA: HACER LA EXPLOTACIÓN DE. CARA~ 
TER SEMI !NTEllSIVO, PROMOVER EL MEJORAMIENTO 
G~NETICO E IMPULSAR INTENS,\MEflTE LA GANADE-
Rf A MENOR, 

EN EL PLAflO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN SE 
DEBERÁ DE POflER ATENCIÓll EN EL APRENDIZAJE 
DE LOS ELEMENTOS DE LECTO-ESCR !TURA PERO -
Cl RCUflSCRITOS A LAS HABILIDADES r:EcESARIAS 
PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS PRODUCTIVOS, 



EX l STENC l /IS G/\N/\UEl!/\S 
Cuadro No. 

A o s 
1 9 6 5 1 9 7 o 1 9 5 9 8 o 1 9 8 5 -----· 

ESTADO 841 645 1 035 690 1 281 626 1 581 146 1 649 620 

CHONTALPA 243 900 291 403 440 070 493 070 569 141 

CARDEN AS-HU! 
MANGUILLO 

197 500 172 760 285 060 301 420 328 548 

PLAN CHONTALPA 4 314 33 930 42 500 52 420 

FUENTE: Elaborado con datos del Anuario Estadistica de Tabasco de 1984 y 1986 
INEGl-Gobierno del Estado de Tabasco y Promotora del Plan Chontalpa. 
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C~LTIVOS PERENNES 
SUPERFICI COSECHADA 1965 - 1985 

{ HECTAREAS) 

Cuadro No. 18 

1 9 6 5 1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 o 1 9 8 5 

CACAO 

ESTADO 36 469 38 000 42 000 38 200 42 017 
R. Chontalpa 30 998 32 400 40 000 38 011 41 113 
Clrdenas-Huj_ 
manguillo 

8 790 9 000 11 000 793 10 880 

Plan Chontal pa 6 150 935 835 6 080 

PLATANO 

ESTADO 6 758 6 500 8 000 8 500 8 689 
R. Chon ta 1 pa 3 720 3 550 4 400 050 165 
Cardenas-Hui- 2 000 ·1 900 120 810 777 
mangull lo 
Plan Chont1 l pa 650 265 225 790 

CARA DE AZUCAR 

ESTADO 8 956 10 300 16 500 21 393 20 217 

R. Chontalpa 6 720 8 410 13 316. 18 508 16 575 
Clrdenas-Hu 1- 5 180 6 190 10 740 18 508 16 575 
mangu 111 o 
Plan Chonta 1 pa 4 412 3 000 716 13 219 

FUENTE i Elaborado con datos Estad!stfcos del Anuario Estad!stf co de Tabasco de 1984 y 1986 ".;# 
INEGl-Gob1ern·o del Estado de Tabasco y Promotora del Plan Chontal pa. 



SUPERF fcUftTt"o~\M~¡1f'1_~65-l 985 
(HECTAREAS) 

Cuadro No.19 

A o 
1 9 6 5 9 7 o 9 8 o 1 9 8 5 

MAIZ 
ESTADO 56 114 65 105 84 900 38 115 62 413 

R. Chontalpa 22 445 25 538 38 100 13 916 21 462 
C&rdena s-H.u i -- 13 467 13 900 25 700 9 204 11 755 
mangu i 11 o 
Plan Chont;rl pa 400 623 J30 6 840 

FRIJOL 
ESTADO 484 4 450 950 600 4 076 

R. Chontalp• 87r 866 700 85D 324 
C&rdenas-Huf-- 230 223 400 609 419 
mangu 111 o 
Plan Chontal pa 760 400 200 

ARROZ 
ESTADO 4 500 700 13 800 396 13 690 

R. Choltalpa 2 300 4 314 8 000 636 6 183 
C&rdenas-Hui-- 2 250 4 300 200 636 6 183 
manguillo 
Plan Chontal pa 300 576 338 

/ 

.fUENTE: Elabor1do con datos estadisticos del Anuario Estad,stico de Tabasco de 1984 y 1986 
INEGI-Gobierno del Estado de Tabasco y Promotora del Plan Chontalpa. ...... 

V1 



DisórtiErr~ro~& r: [~ªflt~í~~ EEW~~~Kf~ENWf Rkcc~~AAK8~ SECTOR 

1960. 1970 y 1980 

ANAL! S 1 S INTER-SECTORIAL 
cuadro No. 20 

A R O s REGION CARDENAS COMALCALCO CUNDUACAN HUIMANGUJLLO JALPA NACAJUCA PARA!SO 

1960 55 091 8 915 14 565 882 8 372 886 621 5 850 
19 70 86 921 20 466 17 388 10 841 18 442 521 265 6 998 
1980 136 535 35 795 28 662 19 176 27 853 773 236 11 040 

SECTOR 1 (S) 

1960 80.5 76.7 80.1 87.0 79.3 84.1 89. 7 70.2 
1970 66.8 57.2 60.4 79.8 68.0 77.3 84. 7 63.0 

1980 52.4 51.0 46.30 58.4 5 7. 9 . 40. 1 50. 7 55;0 

SECTOR 11 (S) 

1960 7.6 10.7 6.8 4.5 8.2 6.7 4.8 10.5 

1970 11.2 14.7 15. 5 4.2 11.8 6.1 3. 5 ll .O 

1980 20.2 24.4 25.0 10.3 18.3 15.5 20.4 17.9 

SECTOR 111 (S) 

1960 11.9 12.6 13.0 8,5 12.3 9.2 5.5 19.3 

19 70 14 .4 21. 3 15.3 7.9 13.0 9.0 4.8 18.9 

1980 22.5 19.7 23.6 23.0 21.1 41. 3 25.3 21.6 

10 ESPECIF. (S) 

1960 60 .1 o 0,2 o o o 
1970 7. 6 6,8 8.8 8.1 7.2 7.6 7. o 7.1 

1980 4.9 4.9 5 .1 8.3 2.7 3. 1 3.6 5.5 

FUENTE: Elaborado con el VII 1 y JX Censo de Población de Tabasco (1960-1970) y para 1980 se 
..... 

CO!!. en 
s1der6 la encuesta sociodemográffca del Estado de Tabasco, CONAPO y PRODECOT. 



USOS DEL SUELO EN EL PLAN CHONTALPA 
Cuadro No. 21 

A s 
u s o 1 9 6 5 9 7 o 1 9 1 9 8 o 1 9 8 .5 

B.!sicos 9,30 6. 25 13. 72 7.74 7. 77 

Perennes 12.32 7 .91 14.04 23.73 24.00 

Pastos 17 .14 10.15 33,08 44.90 50.20 

Otros cu 1t i vos º· 71 
2.20 2. 20 2.20 2.20 

tnstolaciones 1.10 1.10 3. 38 3.38 3.38 
Agropecuarias 

Poblados e In 11.45 11. 45 11.45 11.45 
fraestructuri" 

Tierras incul 59.43 60,94 22 .13 6.60 1.00 
tas 

T O T A L 91_, 000 HAS 100 

FUENTE: Elaborado con datos de la promotora del Plan Chontalpa. 



TIPO DE CREDITD 

Ganadero 

PU ta no 

f Cacao 

Frutales 

Caña 

Cultivo de ciclo corto 

Arroz 

Otros 

T o t a 1 

DISTRIBUCION DEL CREDITO EN EL PLAN CHONTALPA 
196.7 - 1983 

(MILES DE PESOS) 

1.421'268 

!28'980 

178' 588 

12'402 

381'981 

275'324 

62'010 

!9'843 

2.480'390 

Cuadro No. 22 

% 

57,3 

5.2 

7.2 

0.5 

15.4 

11.1 

2.5 

0.8! 

!DO 

FUENTE: Elaborado con datos del Fideicomiso Plan Ch~ntalpa y de la Promotora Agroindustrial 
del Plan Chontalpa,· Oc! .. 



CULTIVO 

Bh1cos 

Malz 

F~1jol 

Arroz 

Perennes 

·Cacao 

PU ta no 

Cafta de Azúcar 

Ganado * 

Bovino 

·-----------···· 
·------A Ñ 

9 6 5 1 9 7 o 

910 940 

890 400 

100 300 

4 900 6 íl30 

560 600 

60 63 

9 400 10 050 

o 
1 9 

125 

000 

2 800 

14 500 

800 

120 

17 540 

Cuadro No. 23 

s 
9 8 o l 9 8 5 

968 56 427 

14 782 123 806 

300 53 800 

50 000 420 000 

. 800 19 600 

440 567 

48 000 544 290 

..,.;· 

E.,= =
ic;:;· ,...,ª_ 
!;'.'.. -

~·.~ 
~·.e. 
rriM 

-------------------------------------------------~ 
;u~~r~:ºA~~a~~~"~s~~d~:~~~~· de Tabasco 1986, Tomo 11. INEGI-Gobierna del Estado de Tabasco. 

1986. 
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lllTAS 

1, VEASE AL RESPECTO EL CUADRO NO, 12 QUE SE LOCALIZA EN EL PRL 
MER CAP fTULO, 

2, CFR, VARIOS AUTORES, PROYECTO INTEGRADO DEL GOLFO, VERSIÓN 
PRELIMINAR, PROYECTO PATROCINADO POR IFIAS-PROGRAMA y ANÁLL 
SIS DE CAMBIOS EN LA BIOSFERA Y UNRIS-PROGRAMA "SISTEMAS -
ALIMENTARIOS Y SOCIEDAD", CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
AVANZADOS DEL l PE Efl COLABORAC l ÓN CON EL COLEG 1 O DE r-!~X 1 CO, 
PÁGS, 240 A 292, 

3, CUADRO ARRIBA CITADO, 

4, PROYECTO INTEGRADO DEL GOLFO----- OP.CIT, PÁGS, 240 A 268, 

5, FERNANDEZ ORT(Z, LUIS Y TORRIO DE FDEZ, MA, COLECTIVIZACION 
EJIDAL Y CAMBIO RURAL EN M~XICO, LA COLECTIVIZACION EJIDAL 
EN TABASCO-UN ESTUDIO DEL PLAN CHONTALPA-, COMISIÓN DEL -
Rfo GRIJALVA Y UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA.DE TABASCO, 1977 
PÁGS, 290 A 344, 

6, BARKfN, DAVID, DESARROLLO RF.GIONAL Y REORGANIZACIÓN CAMPESI
NA, LA CHONTALPA COMO REFLEJO DEL PROBLEMA AGROPECUARIO ME
XICANO, ED, NUEVA IMAGEN, M~XICO, 1978, PÁGS, 75 A 83, 

7, VEASE CUADRO No, 20, 

8, MEMORIA DEL 11 SEMINARIO DE EDUCACIÓN NO FORMAL "PRAXIS Y ME. 
TODOLOG[A~ CAPACITACl6N Y DESARROLLO EN EL PLAN CHONTALPA -
PÁGS, 127 A 152, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARRO
LLO DEL ESTADO DE TABASCO (ICADET), GOBIERNO DEL ESTADO DE -
TABASCO, 1984, 

9, PROYECTO INTEGRADO DEL GOLFO - - - - OP, CIT. PÁG. 263 
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10, CASCO MONTOYA, R, •fllANEJO DEL AGUA EN UN ECOSISTEl'IA TROPICAL: 
El CASO DEL PLAN CHOMTALPA•, CECODES, M~XICO, 1979, PÁG. 15, 

11, MEMORIA DEL - - - OP, CIT. PÁG, 134, 
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111,- LA PETROLJZACION DE LA ECONOMIA TABASQUEílA Y LA ESTRUCTURA -
PRODUCTIVA AGRARIA. 

LA INTENCIÓN DE ESTE CAPITULO ES SERALAR: LA . .PECULIA'llll"Jl DE 
LA INDUSTRiA PETROLERA PARA DINAMIZAR EMPLEO Y PRODUCCIÓN 
Y COMO SU DiNAMICA HA PROFUNDIZADO LAS CONTRADICCIONES DE LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRARIA, 

111. 1 LA INVERSION PETROLERA EN LA ENTIDAD, 

LA MAGNITUD DE LA INVERSIÓN PETROLERA ES CONSIDERABLE.. 
SIENDO ESTA DEL ORDEN DE LOS 167 MIL MILLONES DE PE-
SOS DURANTE EL PERIODO 1959 A 1982. LA MISMA HA CAPTA 
DO EL 64, 7 % DE LOS RECURSOS POBLI COS DEL LAPSO 1ND1 CA 
DO, OTRAS INVERSIONES QUE SE LE ACERCAN, CON MARCADA
DIFERENCIA, SON: LA INDUSTRIA CON 13.9 %, LAS COMUNI
CACIONES Y TRANSPORTES PARTICIPANDO EN 6,2 %; LAS AC
TIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES TAN SOLO RECIBI~ 
RON EL 5 % , l (PESOS CORR 1 EtlTES) 

LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS TUVO SUS EFECTOS 
EN LA TENDENCIA HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN, AS( TENE
MOS LO SIGUIENTE: EN EL ESCENARIO 1960-1985 SE PRESEH 
TARON FENÓMENOS INTERESANTES PARA: LA INVERSIÓN PETRQ 
LERA, LA PRODUCCIÓN DE ALGUNOS CULTIVOS DE PLANTACIÓN 
(COCO Y CACAO) Y DEL GRANO VITAL PARA LA DIETA ALIMElt 
TJCIA (MAIZ), VEAMOS, (VER CUADRO No. 24), 

A), EL GRUESO DE LA INVERSIÓN PETROLERA SE DA DE 1977 
A 1982 YA QUE ÉSTA CAPTA AQUf EL 57 % DE SUS RE-
CURSOS GLOBALES, JUSTIFICÁNDOSE POR SER LA ÉPOCA 
DE MAYOR AUGE EN EXTRACCIÓN DEL HIDROCARBURO, LAS 
AMPLIACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSFORMA
CIÓN Y LA CREACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA COME& 
CIALIZACIÓN, 
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B), LA PRODUCCION DE GANADO, DE COCO Y DE CACAO CRE-
CIO DE MANERA REGULAR Y SOSTENIDA, EN EL CASO DEL 
COCO Y DEL CACAO EL AUGE ES EL MAYOR DE SU HISTORIA 
PARA EL LAPSO 1977-1982; 28,5 % PARA EL PRIMERO -
Y 30 % PARA EL SEGUNDO EN SU VOLUMEN PRODUCIDO DE 
1959 A 1985; LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA GANADE
Rf A ES TAMBI~N SIGNIFICATIVA, CASI 21 POR CIENTO 
DE TODO LO PRODUCIDO, 

C), LA PRODUCCION DE MAIZ REGISTRÓ SU MENOR NIVEL PRq 
DUCTIVO EN 1977-1982, 

D). EL MANEJO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AUGE PE-
TROLERO CANALIZO 1 PESO A LA ACTIVIDAD AGROPE
CUARIA Y FORESTAL POR CADA 15 DESTINADOS AL PETRQ 
LEO, 2 

EL C•UCE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE 1977 A 1982 SE -
VIO SIGNAUA POR LA OBTENCION PRONTA DE RESULTADOS, -
~STO FUERA DE LA ACTIVIDAD PETROLERA SIGNIFICO CANALL 
ZAR RECURSOS A AQUELLOS RUBROS PRODUCTIVOS Y DE SERVL 
CIOS EN LOS QUE EXISTIERA MERCADO SEGURO O UNA DEMAN
DA SOCIAL CONSIDERABLE E IMPOSTERGABLE. 

Los RESULTADOS DE LA ASIGNACION DE RECURSOS EN EL SEk 
TOR AGROPECUARIO Y FORESTAL SE EXPRESARON EN EL APOYO 
A LOS CULTIVOS DE PLANTACION Y A LA GANADER(A, SE -
PENSO EN EL 6PTIMO APROVECHAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO 
POR MEDIO DEL APOYO Y ASESORIA EN LA PRODUCCION DE -
LAS ACTIVIDADES YA CITADAS, 

j¡ESlfllE!llllO, UNO DE LOS PR !MEROS EFECTOS DE LA AS 1 GNA-
C ION DE RECURSOS PRIORIZANDO EL PETRÓLEO, FUE ~L QUE 
SE APOYO A LOS CULTIVOS DE PLANTACION Y A LA GANADE--
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RfA POR SU RENTABILIDAD Y MERCADO; O SEA QUE SE APOYO 
LA TENDENCIA PRODUCTIVA VIGENTE DESDE LOS AÑOS CUARE~ 
TAS, 

rrr. 2 EL EMPLEO EN LA ACTIVIDAD PETROLERA. 

LA INVERSION PETROLERA NO VINO A RESOLVER LOS PROBLE
MAS DE DESEMPLEO EXISTENTES EN LA ENTIDAD, CON EL IM
PULSO DE LA ACTIVIDAD PETROLERA Y CON LA DEMANDA DE -
~STA CRECIO LA ACTIVIDAD COMERCIAL, DE SERVICIOS Y DE 
LA CONSTRUCCION; SE ESTIMA QUE POR CADA EMPLEO GENER& 
DO EN LA PRIMERA LAS OTRAS CRECIERON EN 2, (PARA -
1981,35 lllL TRABAJADORES ESTABAN EMPLEADOS EN LA CON~ 
TRUCCIÓN PARA PEMEX, CONTRA 17 MIL DE ÉSTA) ,3 LA DE-
MANDA DE TRABAJADORES NO FUE SATISFECHA EXCLUSIVAMEN
TE CON MANO DE OBRA LOCAL, OBSERVADORES DIRECTOS SERa 
LAN QUE TAN SOLO DE 1971 A 1982 SE TUVO UNA INMIGRA-
CIÓN EXTEP.f!A A LAS AREAS URBANAS Y PETROLERAS DEL OR
DEN DE 60 MIL TRABAJADORES, LA MIGRACION INTERNA PRO
VENIENTE DE AREAS NO PETROLERAS FUE DE CASI 13 MIL. 

EL ESTATUS SOCIO-ECONOMICO DE LOS INMIGRANTES DEL EK 
TERIOR SUPERÓ EL EXISTENTE EN PROMEDIO EN LA ENTIDAD; 
ESTABLECIÉNDOSE ESTOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
PETR0LEO, GOBIERNO, COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN,4 

EL ESTABLECIMIENTO DE TRABAJADORES FORÁNEOS Y DE LA -
ENTIDAD EN LAS AREAS DE DESARROLLO PETROLERO AGUDIZÓ 
EL PROBLEMA DEL EMPLEO DE ESOS MUNICIPIOS YA QUE: ES
TOS ESTABAN CRECIENDO Y URBANIZANDOSE MAS RÁPIDO QUE 
EL RESTO DEL TERRITORIO Y NO EXISTfAN LAS FUENTES DE 
EMPLEO NECESARIAS PARA PROPORCIONAR TRABAJO A LOS TR& 
SAJADORES SUBOCUPADOS DEL CAMPO Y A LOS HABITANTES DE 
LAS AREAS SUBURBANAS, EL PANORAMA DE LA POBLACIÓN ECQ 
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NÓMICAMENTE ACTIVA NOS SIGUE MOSTRANDO QUE EL GRUESO 
DE ÉSTA DE 1970 A 1980 SIGUE DEPENDIDO MAYORITARIAME~ 
TE DE LA AGRICULTURA, ( 59: A 39 % RESPECTIVAMENTE), 

EN LO QUE RESPECTA A EL EMPLEO PROPORCIONADO POR PE
MEX, TENEMOS QUE ~STE PRESENTÓ LOS SIGUIENTES RAZGOS: 

A), ESTA EMPRESA REALIZA CUANTIOSAS INVERSIONES EN -
EQUIPOS E INSTALACIONES; ASf, TENEMOS QUE AL COM
PARAR LA INVERSIÓN REALIZADA Y EL EMPLEO GENERADO 
TENDRIAMOS QUE EN 1970 POR CADA 230 MIL PESOS SE 
GENERÓ UN EMPLEO, EN 1975 POR 175 MIL SE CREÓ 1,
PARA 1980 FUE NECESARIO INVERTIR 1 MILLON 552 POR 
CADA EMPLEO GENERADO Y YA EN 1985 EL EMPLEO GENE
RADO REQUIRIÓ DE 3 MILLONES 276 MIL PESOS, SI -
ACEPTAl·\JS QUE LA INVERSIÓN HECHA POR PEHEX DE 1960 
A 1985 ASCENDIÓ A 267 MIL 234 MILLONES DE PESOS -
Y A LA FECHA ESTA PARAESTATAL TIENE 18,831 EMPLEA 
DOS TENEMOS QUE POR CADA EMPLEADO SE HAN INVERTI
DO j4,2 MILLrJMES, (VER CUADROS 24 Y 26), 

B), LA POLITICA DE EMPLEO DE LA PARAESTATAL5 Ell TABASCO 
CONDICIONÓ QUE MÁS DEL 50 % DEL PERSONAL EMPLEADO 
SEA TRANSITORIO, (EN 1970, 53,7 %; EN 1975, 58.7%; 
EN 1980, 61 %; Y EN 1985 EL 57, 5 %), ESTE FENÓMENO 
SE ;•WI 1 FESTÓ CON HAs UlTENSIDAD PARA LA REGIÓN CtoiTALPA.
As 1 1ENEP'llS QUE EN ELLA: 

EL PANORAMA ES MÁS SOMBRÍO YA QUI;. PARA LOS MISMOS 
Afilos LOS PORCENTAJES SON: 65%, ·61%, 62% y 68% RE§. 
PECTIVAHENTE, (VER CUADROS 27 Y 28), 

C), EL 94 POR CIENTO DE LOS TRABAJADORES SON SINDICA
LIZADOS CONTRA UN 6% QUE SON PERSONAL DE CONFIAN
ZA. DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS EL 64% SON 
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TRANSITORIOS, LO CUALClJIERE DECIR QUE UN 36 POR-
CIENTO DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS DECIDE EL -
PANORAMA DE REIVINDICACIONES DE LOS ASALARIADOS -
DE ESTA EMPRESA Y SON LOS QUE A RESUMIDAS CUENTAS 
SE ENCUENTRAN MEJOR, (VER CUADRO 29), 

D), ATENDIENDO A LOS NIVELES MÍNIMOS DE CAL!FICACIÓN
T~CNICA QUE PRESENTA LA MANO DE OBRA TABASQUEÑASE 
PRESUME QUE ~STA SE UBICA EN LOS TRABAJADORES --
TRANSITORIOS, 

E), LA REGIÓN CHONTALPA HA AUMENTADO SUS INSTALACIO-
NES PETROLERAS DE CRUDO Y GAS, ESTO SE PUEDE OS-
SERVAR EN CUANTO AL NÚMERO DE LOCALIDADES QUE --
CUENTAN CON LAS MISMAS, EN 1960 DE LAS 19 LOCALl 
DADES CON INSTALACIONES PETROLERAS, LA CHONTALPA 
PARTI C 1 PABA COll EL 37 PORC 1 ENTO; YA EN 1970 EN -
PARTI C 1PAC1 ÓN ASC! ENDE A 45, 5 PORC 1 ENTO, CON 20 -
DE 44 Y; PARA 1984 POSEE EL 57 POR C!EllTO DE 68, 
Los MUNICIPIOS DE C~RDENAS y HUIMANGU!LLO A LO -
LARGO DE SU EXTENC!ÓN MUNICIPAL HAN ABARCADO BUE
NA PROPORCIÓN DE LOCALIDADES CON INSTALACIONES P~ 

TROLERAS Y A QUE 1;m PASADO DE 1960 A 1970 Y A 1984 
POR LAS SIGUIENTES PORCENTAJES RESPECTO A EL TO-
TAL DEL ESTADO: 26,3%, 27.3 Y 39.6 RESPECTIVAMEN
TE, (VER '-UADRO No. 30 y GRÁFICA tln, 2)' 

EL HECHO DE QUE TENGAN ESA PROPORC 1 ÓN EN LOCAL! DA 
DES CON INSTALACIONES NOS INDICA QUE HA EXISTIDO 
UNA S!GN!FICATIVA INVERSIÓN Y EMPLEO EN LOS MIS-
MOS, 6 

SHITETIZANDO, EL HECHO QUE EN LOS 2 MUtl!ClP!OS -
ARRIBA CITADOS-SE REGISTRE LA EXISTENCIA DE PRO--
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YECTOS AGRICOLAS AlRAVÉS DEL PLAN CHONTALPA Y QUE 
SE TENGA UNA FUERTE PRESENCIA DE PEMEX HA POSIBI
LITADO LA RETEllCIÓN DE LOS CAMPESINOS EN SUS LUGA 
RES DE OR ÍGEf.\. PESE A QUE ESTAS OPORTUNIDADES DE -
EMPLEO NO GARANTIZAN LA PLENA OCUPACIÓN DE LA PO
BLACIÓN EMPLEADA Y SI DISFRAZAN EL SUBEMPLEO QUE 
ES LO QUE MAS ABUNDA EN LAS ZONAS RURALES Y SUBUR 
BANAS, 

111. 3 LA DISTRIBUCIÓN DEL liiGRESO CON LA ACTIVIDAD PETROLE
RA, 

A), LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓfl DEL INGRESO EN LA ESTRU¡:_ 
TURA PRODUCTIVA TABASQUEÑA. 

EL VALOR DE LO PRODUCIDO POR LOS SECTORES DE LA E§ 
TRUCTURA PRODUCTIVA ESTATAL ES DESPROPORClONADo,
ASf TENEMOS QUE SI DIVIDIMOS EL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO POR SECTOR ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMEN
TE ACT 1 VA, OBTENDREMOS UN COEF 1C1 ENTE QUE NOS IN 
DICA LA RIQUEZA SOCIAL CREADA POR PERSONA EMPLEA
DA, (COMO SE APREC 1 A EN EL CUADRO No, 31 ) , 

EL SECTOR PRIMARIO CON UNA MAYOR POBLACIÓN EflPLEA 
DA PRODUCE MENOS RIQUEZA QUE EL SECTOR SECUllDARIO 
Y TERCIARIO, 

LA ACTIVIDAD PETROLERA EXPRESA QUE POR CADA PERSQ 
NA EMPLEADA SE PRODUJEROU EN 1970, 1975 Y 1980 -
LOS SIGUIENTES VALORES: ,297 MIL PESOS, -
1 MILLON 156 MIL PESOS Y 9 MILLONES 964 MIL PESOS 
RESPECTIVAMENTE, (PESOS CORR 1 ENTES) 

EN LA ACTIVIDAD AGR{COLA,QUE ES LA QUE EMPLEA EL 
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GRUESO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, LOS 
RESULTADOS SON 3 MIL 458 PESOS, 10 MIL 14 PESOS Y 
26 MIL 48 PESOS PARA LOS MISMOS AÑOS, 

LAS PROPORCIONES ENTRE LA RlnUEZA SOCIAL CREADA -
PARA ESTAS 2 ACTIVIDADES EN LOS AROS CITADOS SON: 
1'A85, 1 A 115 Y 1 A 376, DESTÁQUESE LA DIFEREN
CIA EN VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD REALIZADA, 

EL VALOR DE LO PRODUCIDO NOS LLEVA A UBICAR LA D~ 

SIGUALl)AD EN SUELDOS Y SALARIOS; DE ESTA MANERA -
PARA LA SOCIEDAD TABASQUEÑA LOS MÁS ALTOS SE RE-
G 1 STRARAN EN PETRÓLEOS N~X I CAllOS Y LOS MÁS BAJOS 
EN LAS ACT 1V1 DAD ES AGR 1 COLAS, 7 

LA CARENCIA DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA SE HA TRAD\! 
C!DO EN PAGO DE JORNALES PRECARIOS ~ LA POBLACIÓN 
RllRAL DESDE AllTES DE LA LLEGADA DEL AUGE PETROLERO, ~STO 
SE EXPLICA PORQUE:. 

TODAV!A EL GRUESO DE LOS POBLADORES RURALES TIENE 
SU PARCELA Y DE ELLA OBTIENE PRODUCTOS PARA SU -
AUTOCONSUMO, CON LO CUAL LOS INGRESOS QUE OBTIENE 
COMO ASALARIADO SON COMPLEMENTARIOS PARA LA REPRQ. 
DUCC!ÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO CAMPES!rlf., 

EN LO QUE RESPECTA A LOS TRABAJADORES PETROLEROS 
TENEMOS QUE: 

LA RENUMERAC I Óll DE LA FUERZA DE TRABAJO NO ES HOMQ. 
GENEA EN LA INDUSTRIA PETROLERA, PRIVAN LOS CR!T~ 
R!OS DE CALIFICACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, 

Los SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DE PEMEX EN 
(A PESOS CORRIENTES), 
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CHIAPAS-TABASCO EN 1977 FUERON DE ]200 MILLONES Y 

ASCENDIERON EN 1981 A 5 MIL 168 MILLONES, TENIEN

DOSE vN SALARIO PER CAPITA APROXIMADO DE 12U .MIL 

000 PESOS ANUALES PARA EL PR 1 MER AÑO Y DE 298 M 1 L 

728 PESOS ANUALES PARA EL SEGUNDO, (CUADRO No, 25), 

SEGÚN DATOS DE 1977 (NO SE DISPONE DE OTROS) EL -

SUELDO SEMANAL DE LOS TRABAJADORES DE PLANTA ERA 

~ MIL 624 CONTRA 980 PESOS DE LOS TRANSITORIOS -

(EL DE LOS PR 1 MEROS ESTABA ARRIBA EN UN 66% RES-

PECTO AL DE LOS SEGUNDOS). Los TRABAJADORES DE -

CONFIANZA PARA ESE AÑO PERCIBfAN SUELDOS PROMEDIO 

DE 2 MIL 655 PESOS CONTRA 1 MIL 136 PESOS DE LOS 

SINDICALIZADOS ( LA DIFERENCIA ERA DE 234 POR --
C 1 EtlTO ) , (CUADRO No. 29), 

S 1 COMPARAMOS EL SUELDO DE EL TRABAJADOR TRAtlS 1 TQ 

R 1 O CONTRA EL DE CONF 1 AtlZA TENEMOS QUE ESTE ÚL TI

MO PERCIBE UN 270; MÁS QUE LOS PRIMEROS. 

EL GRUESO DE LOS TRABAJADORES TABASQUEÑOS SE UBl

CAROtl EN EL PERSONAL TRANSITORIO, AUN AS! SU IN-

GRESO ERA 2 VECES MAYOR A EL SALARIO MfNIMO SEMA

NAL DEL ESTADO QUE ERA DE 488 PESOS Y 2 VECES Y -

MED 1 A MÁS QUE EL V 1 GENTE EN EL CAMPO QUE FUE DE -

381 PESOS SEMANALES.8 

LAS ESPECTATIVAS DE INGRESO COMO TRABAJADOR TRAN

SITORIO DE PEMEX MOTIVARON A BUENA PARTE DE LA PQ 

BLAC l ÓN EN EDAD DE TRABAJAR DE ENROLA!iS EP. ESTE T l 
PO DE TRABAJO, LAS COflTRATAC IONES POR 5 Ó 6 ME-

SES LE ASEGURAtl AL TRABAJADOR TABASQUEÑO DE ESCA-

SA CALI F 1CAC1 ÓN SL' SUPERV 1VEflC1 A POR 1 AÑO, COMO 

EL MINIMO DE CAMPO ESTÁ AÚN MÁS ABAJO DEL ARRIBA -
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CITADO PODEMOS AFIRMAR QUE UN CONTRATO POR 28 Ó -
56 DfAS ASEGURABA LA REPRODUCCIÓN DEL NUCLEO CAM
P.ESINO EN CONDICIONES DE INFPASUl)SISTENCIA O ERA 
LA BUENA ESPECTATIVA DE COMPLETAR LOS INGRESOS D.§. 
RIVADOS DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA, LA DEMANDA DE 
~STE TIPO DE TRABAJADORES HA TENDIDO A DISMINUIR 
ANTE LA ESTABILIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA. 
ÜESPU~S DE 1983, HASTA PARA OBTENER ESTE TIPO DE 
TRABAJO HAY QUE HACER M~RITOS CON LOS LIDERES SIU 

DICALES O ESPERAR PACIENTEMENTE QUE EXISTA UNA -
OPORTUNIDAD ANTE UNA OFERTA DE TRABAJADORES TAN -
ELEVADA. 

B), LAS PARTICIPACIONES A TABASCO, LA RED!STRIBUCIÓN 
DEL INGRESO Y EL EMPLEO, 

LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL ESTADO REPORTÓ, A -
PARTE DE LA INVERSIÓN PROPIA Y DE EL CRECIMIENTO 
DE EMPRESAS DEPENDIENTES DE PEMEX, OTRA DERRAMA -
DE RECURSOS GIUE P"~VIEl!E DE PART!C I PACI ONES FEDERA 
LES, QUE ES TAMBJaN StGNIFICATIVA Y SE UTILIZA -
PARA OUE CON LA Jrl'JERSIÓ!l PÚBLICA SE PROPICIE LA 
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRES0,9 

LAS PAR1TC 1PAC1 Ot{ES FEDERALES SE INTEGRAN A PAR-
Tl R DE: El FONDO GENERAL DE PARTrCIPACIONES, EL -
FONDO DE FOMENTO COMPLEMENTARIO Y EL FONDO DE FO
MENTO MUIHCI PAL; A PARTIR DE 1981 SE ltlCLUYE EL -
DEL t:OiNEN 1 O DE COLABORAC IÓtl ADMI 111STRAT1 VA, 

EL GRUE~O.OE RECÚRSOS DE LAS PARTICIPACIONES SE -
ENCUENTRAN Et/ EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
DE 90 ~-95 %. EL FONDO GENERAL DE PART!CIPACIO-
NES SE .WTEGRA CON EL 13. 5% DE LOS RECURSOS PROV!;. 
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NIENTES DE IMPUESTOS Y APROVECHAMIENTOS POR CAUSA 
DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE EXTRACCIÓN DE RE
CURSOS DEL SUBSUELO, LA DISTRIBUCIÓN A LOS ESTA
DOS SE ESTABLECE DE ACUERDO A COMO ÉSTOS PARTICI
PAN EN LA OBTENCIÓN DE LA SUMA DE IMPUESTOS Y --
APROVECHAMl ENTOS, EN EL CASO DE TABASCO SU ASIGNA 
CIÓN HA SIDO EN PROMEDIO DEL 0.08 % DE DICHO FON
DO GENERAL, 

EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE TABASCO ES 
CONDICIONADO, EN NUESTRO ESTADO, EN CASf EL 85 % 
POR LOS IMPUESTOS FEDERALES A LAS VENTAS DE PRIMg_ 
RA MANO DE PEllEX EN GASOLINA Y CRUDO EXPORTADO, -
CON EL AUGE DE LA ACTI V !DAD PETROLERA LA MAGN 1 TUD 
DE RECURSOS PROVElllErffES DE TASAS IMPOSITIVAS A -
PEMEX HAN IDO EN INCREMENTO, VEAMOS; 

AflO PARTI C 1 PAC ION POR 10 
VIA FISCAL 

1973 1.6 MILLONES DE PESOS 
1978 1,266,l MILLONES DE PESOS 
1981 8,300.6 MILLONES DE PESOS 
1985 74,585.9 MILLONES DE PESOS 

LA UTILIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS HA IDO APAREJADA 
A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE PEMEX Y A 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS 
PRODUCTO DE LAS MIGRACIOl~ES QUE MOTIVÓ ESTA PARA
ESTATAL, 

Los EMPLEOS CREADOS, POR EL MANEJO DE LA INVER--
SIÓN PÚBLICA, DEBEN UBICARSE EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE VfAS DE COMUNICACIÓN Y DE AQUE-
LLAS OBRAS Y SERVICIOS NECESARIOS A LA URBANIZA--
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CIÓN Y A LA PROCURACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA-
LES, 

LA MAYORIA DE EMPLEOS CREADOS SE SITUAN EN EL MAR 
CO DE TRABAJO POR OBRA Y CON ESCASAS PRESTACIONES 
SOCIALES. Los SALARIOS ALCANZADOS SE RETRIBUYEN 
EN TÉRMINOS GENERALES CON EL SALARIO MINIMO, 

As! Y TODO, ESTA DERRAMA DE RECURSOS CREO ESPECT~ 
TIVAS DE EMPLEO PARA LOS CAMPESINOS DEL ESTADO, -
QUIENES AllTE LAS DIFICULTADES PARA PRODUCIR Y OB
TENER LOS SATISFACTORES NECESARIOS PARA SU REPRO
DUCC l ÓN SOC 1 AL OPTAN POR E;JP.OLA!':SE A EL TRABAJO -
EVENTUAL r.lUE EN EL PEOR DE LOS CASOS LES GARANTI -
ZA IIIGRESOS COMPLEMEtlTAR!OS, 

COIICRETI ZAtlDO, LA BONANZA DE LA ACTIVIDAD PETRO
LERA CREÓ EMPLEO EVENTUAL PARA LOS TABASQUEÑOS, -
LOS SALARIOS FUERON DESIGUALES, PERO SI MAYORES A 
LOS M!NIMOS RURALES LO CUAL OCASIONÓ EL ABANDONO 
DEL AGRO POR PARTE DE AQUELLOS QUE TRADIC!ONALME!i 
TE HAN PRODUCIDO LOS ALIMENTOS: LOS CAMPESINOS -
COtl ESCASAS POSIBILIDADES DE AHORRO Y ACUt1ULAC!0N 
DE CAPITAL (QUE SON EL GRUESO DE LA POBLACIÓN RU
RAL), 

111, 4 U. ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRARIA, LA IMFLACC!ÓN Y EL 
CAPITAL AGROCOMERC!AL. 11 

CON LA IRRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PETROLERA SE AGUDIZÓ 
EN MAYOR MEDIDA LA TEt!ílF.llCli\ nE DEPAUPERIZACIÓN CAM
PESINA Y LA.DISMINUCIÓN Ell LA PRODUCCIÓN DE GRANOS Blí
SICOS, VEAMOS COMO. 
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A), LA DEMANDA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EMPLEADO POR 
PEMEX O EN ÁREAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA -
INDUSTRIA PETROLERA PASA DE 15 MIL A 52 MIL 500 --
DE 1977 A 1981¡ EN ESTE PERIODO LA MANO DE OBRA --
PROVEN 1 ENTE DEL EXTERIOR PASÓ DE· 7,500 A 40,500, EN 
EL SUPUESTO QUE POR CADA TRABAJADOR DEPENDIAll 3 -
PERSONAS TENEMOS QUE EXISTIÓ UNA DEMANDA DE ALIMEN
TOS PARA POCO MÁS DE 100 MIL PERSONAS, 

A LO ANTERIOR HABRIA QUE AGREGAR QUE LA MIGRACIÓN l!i 
TERNA FUE CONFORMADA MAYORITARIAMENTE POR CAMPESI--
110·s, SE DEDUCE QUE A LA DEMANDA DE ALIME!ITOS PARA --
100 MIL PERSONAS HAY QUE CONTRAPONER 12 MIL 500 POSL 
BLES PRODUCTORES MEMOS, LA RESULTANTE ES UNA MAYOR -
llECESIDAD DE ALIMEflTOS, 

Bl. LA FALTA DE PLANTA PRODUCTIVA PROPIA EN LO QUE RES
PECTA A PRODUCTOS MANUFACTURADOS PARA EL CONSUMO DE 
LA POBLAC 1 ON DEMANDANTE PROP 1C10 EL QUE ESTOS BIENES 
FUERAN TRAIDOS DEL EXTERIOR A ELEVADOS COSTOS, 

C), EL DESEQUILIBRIO ENTRE LO QUE SE PRODUCE Y LO QUE -
SE CONSUME PRODUJO UNA ALZA INUSITADA DE PRECIOS, -
ESTA TENDENCIA SE VIÓ INCREMENTADA POR LA CONSIDERA 
BLE CANTIDAD DE CIRCULANTE QUE SE CANALIZÓ A PAGO -
DE SUELDOS Y RECURSOS DESTINADOS A LA COMPRA INTER
NA DE INSUMOS PRODUCTIVOS; AS! DE TENERSE PARA 1977 
2 MIL 880 MILLONES DE PESOS, YA EN 1981 SE INCREME!i 
TARO!l A 12MIL 53 MILLOtlES, SI VEMOS EL EFECTO IN
FLACIONARIO tlETO TENEMOS QUE ÉSTE PASA DE 2 MIL --
304 A 9 MIL 642, ELLO SIGNIFICA QUE LA EXISTENCIA 
DE CIRCULANTE Etl ESTE INTERVALO POSIBILITABA EL IN
CREMENTO DE PRECIOS HASTA EN 7 VECES CON RELACION -
AL EXISTENTE EN 1977, 
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D), ENTRE LA DEMANDA QUE EXISTÍA Y LOS BIENES TRA!DOS 

DEL EXTERIOR CRECIÓ SIGNIFICATIVAMENTE EL CAP!. 

TAL COMERCIAL GRACIAS A PRÁCTICAS ESPECULATIVAS Y -

DE ACAPARAM 1 ENTO, 

E), EL EFECTO INFLACCIONARIO EN EL CAMPO SE EXPRESÓ EN 

EL ALZA DEL COSTO DE LOS INSUMOS, DE LOS BIENES DE 

COtlSÜMO Y EN EL RESPECTIVO INCREMENTO DEL PRECIO -

DEL PRODUCTO AGR!COLA. Los CULTIVOS QUE MÁS MOSTRA 

RON 1 NCREMEIHO FUERON LOS DE CARÁCTER '.~ETi\MENTE CO

MERCIAL Y QUE TENIAN MERCADO SEGURO, AS! POR EJEM-

·PLO, TOMANDO COMO BASE EL PRECIO PARA 1965=100, EL 

CACAO PARA 1980 HAB!A rncREMENTADO su PRECIO EN 1 -
MIL 20 POR CIENTO; CASO CONTRARIO FUE EL DEL MAIZ -

QUE SCLO SE 1 llCREMEtlT6 EN 656 POR C 1 ENTO, 

LAS UlllDADES PRODUCTIVAS DE CARÁCTER EMPRESARIAL, -

ORIENTADAS A LOS CULTIVOS DE PLArlTACIÓN Y A LA GANA 

DER!A-·rüDIERON OPTIMIZAR EL USO DE SUS RECURSOS Y -

COMO SU PRODUCCIÓN NO ERA TAN ALEATORIA COMO LO ES 

LA DE PRODUCCIÓN DE GRANOS ALIMENTICIOS EN LA RE--

GIÓNNO SE VIERON AFECTADOS POR LA TEUDENCIA INFLA -

CIONARIA 

Los PRIJ!lUCTORES CAMPESINOS., SI SE VIERON AFECTADOS EN 

VIRTUD DEL MAYOR COSTO DE LOS INSUMOS, LA FALTA DE 

APOYO CREDITICIO, LA CAREtlCIA DE CANALES SEGUROS 

DE COMERCIALIZACIÓN Y LO AL~ATORIO Y ERRÁTICO QUE -

RESULTA PRODUC 1 R GRANOS ALIMENTI C 1 OS EN LAS T 1 ERRAS 

QUE USUFRUCTAN, 

LOS· RESULTADOS NO SE HICIERON ESPERAR: 

LA SUPERFICIE DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ, -

FRIJOL Y ARROZ DECRECIÓ; EL COSTO DE ~STOS SE ELEV~ 
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CONSIDERABLEMENTE, LA PRODUCCIÓN CAMPESINA DISMINU
YO CONSIDERABLEMENTE Y EL AHORRO Y CONSUMO DE LA -
ECONOMfA CAMPESINA SE REDUJ9 AUN MAS. 

F), EL CAPITAL AGROCOMERCIAL QUE COMUNMENTE SE APROPIA
BA DEL EXCEDENTE CAMPESINO A TRAVES DE COMPRARLES -
BARATO Y VENDERLES CARO SE ENCONTRÓ CON QUE LES PO
D f A VENDER PERO NO COMPRAR, DE ESTA MANERA LA CIR
CU~ACIÓN DEL CAPITAL SE VIÓ TRUNCADA; RAPIDO ENCON
TRÓ LA SOLUC l ÓN Y ACOMODO. DE SUS CAP 1 TALES, NO LE -
INTEREZÓ APOYAR LA PRODUCCIÓN DE LA ECONOMfA CAMPE
SINA PERO SI SE.APROVECHÓ DEL ALTO COSTO DE PRODUC
CIÓN DE ÉSTA, DE PRONTO SE DEDICÓ A COMERCIALIZAR 
CON PRODUCTOS FORANEOS: FRUTAS, VERDURAS, HORTALI-
ZAS, MAIZ, FRIJOL Y ARROZ, COllPRÓ BARATO EN EL --
EXTERIOR Y VENDIÓ A PRECIOS CAROS; LOS PRODUCTOS -
ALIMEllTICIOS iABASQUEílos NUNCA HABIAN SIDO COMPETl 
TlVOS CON LOS ESTADOS CERCANOS, ESTA TENDENCIA SE -
AGUDIZÓ Y EL CAPITAL AGROCOMERCIAL LA APROVECHO VEtl. 
DIENDO A LOS PRECIOS IMPERANTES EN EL ESTADO O ELE
VÁNDOLOS CON PRACTICAS ESPECULATIVAS Y DE ACAPARA-
MIENTO, 

A RESUMIDAS CUEUTAS LA DEMANDA DE PRODUCTOS ALIMEN
TICIOS, LA CRISIS AGRfCOLA Y LOS EFECTOS INFLACIO -
NARIOS EN EL AGRO FORTALECIERON A EL CAPITAL AGROCQ 
MERCIAL, 12 

ESTE SOMBRÍO PANORAMA ES UN RETO PARA LOS CAMPESl-
NOS, YA PARA 1982 CON: LA CAfDA DE LA ACTIVIDAD PE
TROLERA, LA CONTRACCIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO, EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS CAPITALISTAS EN EL AGRO, LA 
ESCASA CAPACITACIÓN TECNICA QUE POSEEN Y LA NULA --
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EXPERIENCIA ORGANIZATIVA NO LES QUEDA MAS QUE PEFMA 
NECER EN EL CAMPO, PRODUCIR TODOS SUS SATISFACTORES 
Y ASOCIARSE PARA OBTENER VENTAJAS EN LA PRODUCCIÓN 
Y EN LA COMERCIALIZACIÓN PARA SU PROPIO BENEFICIO, 



PERIODO 

1960-64 

1965·70 

1971-76 

1977-82 

1963-85 

1960-85 

TABASCO: CUADRO HISOORICO OE LA JNVERSION PETl!vLEAA, CRECIMIENTO DE LA 
GANADERJA, DE LA PRODUCCJON DE COCO, CACAO Y MAIZ 

1960 - 1905 

··------ --·---------·--·. 
PRODUCCION PRODUCCJON CE 

INVERSION PETROLERAº CRECIMIENTO DE LA DE COCO CACAO (TONS.) 
(Ml_U .. )NES DE PESOS) GANADER 1 A BOV 1 NA (TONS·,) s 

1,633.0 0.7 32 .7 105,245 16.4 53,306 9.8 

4,727.l l. 7 29.0 103,217 16.0 85,013 15.6 

7,284.5 2.7 19.1 176,024 27 .3 154,885 28.4 

152,851.6 57.2 20,8 183,374 28.5 162,491 29.9 

100,737 .9 37 .7 2.8 76,063 11.8 88,824 16.3 

267,234.l 100.0 643,923 100.0 544,519 100.0 

•PESOS CORRIENTES 

Cuadro No. 24 

PRODUCCJON 
DE MAIZ 

(TONS.) s 

·367 ,261 20.5 

367 ,921 20.6 

440,251 24.6 

360,869 20.2 

251,405 14.1 

1 787,727 100.0 

FUENTE• Elaborado can datas de la Inversión Pública-Plan Estatal 32 Vorsión COPLADE-Tabasca, 1981, Anuario Estadfs 
tlca de Tabasco 1984 y 1987·, IHEGl-Gablerna del Estada de Tabasco, y Memorias de Labores de PEMEX. -

!!! 



ALGUNAS VARIABLES [N EL ESCENARIO DE PEMEX 

EN TABASCO 

--------------------------- -----------------------'c~u!!C•~d~r!.-'o!!-~N~o~.~2,,,st... 

V A R A B L E 

1 roblaci6n Econúmicaroente Activa. 
2 Poblaci6n Econllmlcao1cnte Activa Sector 

Pri ... rio. 
3 Población Econ6mlcamente Activa en la 

Jnd. Petrolera. 
4 P.E.A. Directamemte relacionada con 

1 a lnd. Petrolera. 
S. P .E.A. que Ingreso a Tabasco. 

1"'100 entonces 3 + 4 "' 

3 + 4 • 100 entonces 5 .. 

6 Inversión Petrolera. 
7 Valor de la i'roducclún Petrolera. 
8 Compras de PEMEX fuera del Estado. 

9 ~:;r:~ ~~b:~:~ y la con ella rel•d!!. 

10 Su~ldos de 3 
11 Sueldos de 4 

Efecto Inflacionario Petrolero (9+1o+ll) 

Efecto Inflacionario Petrolero Neto 
801 de (9+lo+ll). 

1 9 G 9 

196 0 67U 

116.147 

5,626 

1,000 

3,000 

0.03 
45.3 

1, 111 

1,075 
1,011 

100 

166 

24 
290 

232 

1 9 7 

240,286 

119,911 

7,500 

2,000 

5,700 
0,03 

60,0 

1,J'J? 
2,180 

899 

500 

615 

130 

1,245 
996 

l 9 7 7 

283,894 

123,675 

10,000 

5,000 

7,500 

0.05 
50.0 

3,064 
j9,400 

1,864 
1,200 

1,200 

480 
2,880 

2,304 

1 9 8 1 

327 .saz 
127 .459 

17 .300 

35 ·ººº 
40,000 

16.0 
76.5 

40.222 

132.226 
35,474 

4.748 

5,168 

2,137 

12,053 
9,642 

~--------------------------------------------------:¡: 
De 6 a 11 son millones de pesos l.ORR 1 ENTES 
FUENTE: Elaboraci6n propia. 



A Ñ O S 

1970 

1975 

19íl() 

1985 

•A PESOS CORRIENTES 

INVERSION Y EMPLEO [N LA ACTIVIOAD PETROLERA 

~N TABASCO 

INVERS!ON • 
(MILES 0[ PF.SOS) 

1 05.l 

1 328 

20 59 7 

61 697 

( 1970 - 1985 ) 

H p E O 

4 ~60 

7 574 

1 :1 ?71 

111 11.il 

INVERSION POR EMPLEO 
(Mil.ES PESOS) 

230 

175 

1 552 

J 276 

FUENTE: Estructura Económico de Tabascp 1980-INEGl-SPP 1984 y Anuario Estadlstico de Tabasco 
de 1984 y 1987 INEGl-Gobierno del Estodo de Tabasco. 



PERSONAL EMPLEADO POR PEMEX [N TABASCO 
(EVENTUALES Y DE PLANTA) 

Cuadro No. 27 
----·---------------

___ J._9 __ 7_0 ____ ___L _ _t_J.-~ - . __ l _9_.JL.Jl._ _! _ _J _ _J__J __ 

OISTRITD/AAO PLANTA TRAllSIT PLANTA THANSIT PLANTA TIWISIT PLANTA TRANSIT 

L• Venta 215 254 212 259 228 261 219 314 
1 10. 2 10 .4 6.U 5. 8 4 .4 3 .2 2.8 2.8 

Coinalcalco 712 1 470 525 925 602 046 205 716 
1 33. 7 60. l 16.R 20.A 11.6 12.9 15. 4 23. 7 

Villahermosa 1 171 2 145 2 UI 9 5 598 4 163 6 730 
1 37. 4 '1R, 3 54. 5 69. 2 53. l se. 9 

Cd. Pemex 1 185 724 1 220 1 117 l 528 1 189 2 252 1 672 
1 56 .1 29. 5 39 ·º 25. 1 29. 5 14. 7 28. 7 14. 6 

1 O T A L 112 448 3 12B 4 446 5 177 B 094 839 11 432 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

560 7 574 13 271 19 271 

·---·---- -- -------------·----------- ···-------·---------------
l PLANTA Y 
TRANSITORIOS 

46.3 53. 7 42. 3 se. 7 39.0 

FUENTE: Elaborado con d•tos de personal, Depart.1mento dti Salarios y 
Prestaciones Econa1111cas. PEMEX. 

61.0 40. 7 69. 3 



A A O 

1970 

1975 

1980 

1985 

PlRSONAL 0[ PI.MITA Y lRAN,JTORJll Ut. 1.A 

CllONTALPA [HPLrAllO"i l'Oll l't:P11.X 

PLANTA TRANS 1 TOR JO 

927 35.0 1 724 

737 38. 4 1 184 

830 J0.11 1 307 

1 424 J2 .o 3 030 

1 

65.0 

61. 6 

62 .o 

68,0 

FUENTE: ~~:~~:1~::. c~E';.=~tos de personal•. Departamento de S•llr1os y Prest1ciones 



Número 
''º~. 

de emp 1 e~ 

'iu81 do Semanal 
pag1do . 

PERSONAL y SUELDOS or PEMEX EN i.os OISTR1TOS 

OE CD. PEHEX, AGUA DULCE Y CDHALCALCO 1977 

SINOICALIZADOS CONFIANZA 
Cuadro "º. 29 
T O T A L 

TRANSITO TRANSITO TRANSITO 
PLANTA RIOS - !9TAL__j•~N.1~- _ _filQ.~.~-- TOTAL PLANTA RIOS - TOTAL 

3 142 5 600 742 JU!> 146 531 3 527 5 746 9 273 

4 66R 5 257 9 925 ·' 1 041l Jfj) 1 410 5 727 5 635 11 362 
¡ 
) 



MUNICIPIOS 

CAirde11as 

t:om•lcalco 

Cunduac3n 

llu 1mangu 11 lo 

.Jalpil de Méndez 

Nac.Jjuca 

l'a ra fso 

Reg 16n 

Es ta do 

INSTALACtONE5 l•UUUI l.RA'. (CUlll!Cl V 1;As) 1.N 

LA CHONTALl'1' 19hll, 1'1/1) y l'IR4 
(NUl![llO il[ LOCfil llJAl>[S) 

--- _ _L_'L_§__o____ 
LOCALIDAD S 

19 

10.5 

5. 3 

5.3 

15. R 

36. 9 

IDO .O 

_l_ f}_7 o 
l.OCALIOAO ~ 

Jij. 2 

11.4 

2. J 

9. 1 

4.5 

20 45. 5 

44 100.0 

fUENTE: 01agn6sttco de la acttvtd1d Industrial de Petr6leos Hi.,t1c1nns. 
Gerench de Desarrollo Regto"al, Novi1111bre 1984. 

_ ___ l_J!.__JL_!_ __ 

LOCALIDAD S 

13 

14 

39 

68 

19 .1 

4 .4 

7 .4 

20. 5 

- 3 .o 
3.0 

57. 4 

100 .o 



LOCALIZACION DE INSTALACIONES PETROLERAS 
EN LA ltEGION CHONTAL,.A /984 

c•••I'••• 
1 Clll•e Hl-•tS• ........ . ...... . 

• Nol•N .. . ......... . . ... ,. ... . , ......... "' ... . ... . . ... . , ........ . '' .,..,." ,, ... , ..... 
,.,.~ .. 
.... LULCO 

' ....... ,. 
• cwu.•• 
IHfH ...... 

c11•••c•• ' ..... ,. • ••u.•n . ...... ,. : ::::: .. .. 

•u••••nlLLO 
1 "ª ., •• ,. 
...... ,u • . ...... , . • nn••••H• . ,, ... . . ...... . 
p ... .... . .... .. . ..... . .. .... .. '' ...... .. , ..... . , .. ,. 
, ..... "'ª' iMLM•--· 1 r111ra .. . .. , ....... .......... 

1 ........ ....... 



TABASCO: RCLAC 1 ON PRODUCTO 1 NTCRNO ORUlO P ER-CAP 1 TA 

EN LA AGRICULTURA Y EN LA ACTIVIDAD PETROLCRA 

1970 - 1980 

A G R ICULTU R A p E T R O L 
PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(MILLONES DE PESOS)º P E A (MILLONES DE PESOS)• 
( . ) ( b ) l/b ( e ) ,\ A O 

1970 404 .8 116,147 3 ,485 1,355. 2 

1975 1,219. 7 121,803 10 .014 8,753.2 

1980 3 ,375.1 127 ,459 26. 480 132 ,226 .1 

'PESOS CORRIENTES 

UENTE: Estructuro Econh1tc• de Tabasco 1980 INEGl-SPP, 1984 y 
X C•"•o General de Pob1ac1Gn y Vivienda. SPP. 

Cu•dro No. 31 

P E A 
( d ,. c/d 

4,560 297,193 

7 ,574 1 '155,690 

13 ,271 9 1 963 .538 
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NOTAS. 

l. PARA UN MAYOR ACERCAMIENTO VEASE EL CUADRO No. 12 LOCALIZADO 
EN EL CAPITULO l l . 

2, VEASE CUADRO ARRIBA CITADO, 

3, CONSULTESE CUADRO ;~. 25, AL FINAL DE ESTE CAPITULO, 

4. VID: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE TABASCO, COPLADET 
1982, GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, PÁGS, 22 A 27. 

5, !BID, PÁGS, 91 A 104, 

6. CFR. BELTRÁN, Jos~ EDUARDO. PETRÓLEO y DESARROLLO. CENTRO DE 
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DEL SURESTE, 1985 PÁGS, 92 A 123. 

7, CFR. FIRDAUS, JHABVALA, EL PATRÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL I~ 

GRESO EN TABASCO· UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, 
1975 PÁGS, 17 Y 18. 

8. ESTUDIO SOCIOECONÓMJCO DE OP, CIT. PÁG. 105 A 114 

9. CFR. COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PETROLERAS DEL 
ESTADO DE TABASCO. DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA -

ACTIVIDAD PETROLERA EN EL DESARROLLO DE TABASCO. SUBCOMISIÓN 
DE POL!TICAS DE DESARROLLO, VILLAHERMOSA, TABASCO, 1985, -
PÁG, 31. 

TUDELA FERNANDO, Y OTROS IMPACTO DEL DESARROLLO PETROLERO 
OP, CJT, PÁG. 312. 

10, VEASE DATOS E~TADÍSTJCOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LO 
QUE RESPECTA A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDA 
DES FEDERALES PARA LOS AÑOS REFERIDOS, 
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11, CFR, DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFLUENCIA OP, CIT. PÁGS, 31 A 
36. 

12. EN CUANTO AL PESO ECONÓMICO QUE TIENE EL CAPITAL COMERCIAL 
Y AGROCOMERCIAL Y SU PAPEL EN LA DINÁMICA DE LA SOCIEDAD TA 
BASQUEÑA NO EXISTEN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
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IV. LA ECONOl1IA CAMPESINA y LA Acur~ULACICN DE CAPITAL EN EL T8_ 

llASCO ACTUAL. 

LE CORRESPONDE A ESTE CAPITULO EL SEÑALAR LOS MECANISMOS DE 

ACUMULACIÓN DE CAPITAL QUE SE PRESENTAN EN LA SOCIEDAD TA-

BASQUEÑA, EN CUALQUIER ESPACIO LA ECCollOM!A HA ESTADO INl1ER 

SA EN DICHO PROCESO, 

LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN CAMPESINA Y LAS UNIDADES DE PRODUC

CIÓN EMPRESARIAL; EL AUTOCONSUMO Y LA OBTENCIÓN DE GANAN--

CIAS; LA ECONOMfA ATRASADA Y LA MODERNA; LA VENTA DE PRO-

DUCTOS AGROPECUARIOS AL EXTERIOR Y LA COMPRA DE PRODUCTOS -

ALIMENTICIOS Y, EL FORTALECIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES RE-

GIONALES DE PRODUCTORES NO SON MÁS IJUE LAS EXPRESIONES QUE 

PRESENTA LA CONCENTRACIÓN Y CENTRAL! ZAC IÓN DE CAP 1 TAL, 

LA ACUMULACIÓN DE CAP!TAJ. ENTENDIDA COMO LAS PECUL!Aíl!DADES 

QUE REVISTE LA CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL -

NOS DA CUEtHA QUE LAS EXPRESIONES ANTERIORES SON PARTES DEL 

J.:ISMO PROCESO; ÉSTAS NO SE EXCLUYEN SINO QUE SE C0r1PLEMEN-

TAN Y REPRODUCEN EN LA MEDIDA EN QUE CCNFORMAN LA MECÁN !CA 

NECESARIA PARA LA REPRODUCCIÓN MATERIAL DE LA SOCIEDAD TA-

BASQUEÑA ACTUAL, 

EL PRETENDER ENFRENTAR LAS EXPRESIONES DE LA ACUMULACIÓN DE 

CAPITAL CONLLEVA A PRETENDER MODIFICAR LAS APARIENCIAS, PA

RA LLEGAR A LO SUSTANC !AL ES NECESAR 1 O ANAL 1 ZAR LAS PECUL!i\. 

RIDADES QUE PRESENTA LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y LOS MECA-

N!SMOS QUE EN ELLA SUBYACEN, CON EL ESTUDIO DE LOS MECANI.§. 

MOS DE ACUMULACIÓN SE DERIVA LA CONCLUSIÓN A SABER: CUÁLES 

;:E ELLOS SE PUEDEN MODIFICAR Y A QUE GRADO CON LA PARTICIPi\. 

C!ÓN ESTATAL EN LOS PROCES.OS ECONÓMICOS Y EN LOS DE !NDUC-

CIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POL!T.!CA, 
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EL EXPONER LAS PECULIARIDADES DE LA ACUMULACIÓN EN LA ENTI
DAD NOS COMPROMETE A CITAR EN SUS RASGOS MÁS GENERALES LAS 
TENDENCIAS ACTUALES DE ACUMULACIÓN QUE POR HOY PRESENTA EL 
PAfS Y DENTRO DE ÉSTAS EL PAPEL QUE ASUMEN LA AGRICULTURA Y 
LOS CAMPESINOS, 

UNA VEZ QUE CONOCEMOS LAS TENDENCIAS GENERALES se ENTIENDE 
MEJOR LA PARTICIPACIÓN DE TABASCO EN EL ENTORNO NAC!ONAL -
Y A LA VEZ SE COMPRENDEN LAS CONTRADICCIONES PROPIAS QUE -
SON EL MOTOR DE NUESTRO DESARROLLO AGROPECUARIO, 

EN EL CE11TRO DE LA SOC 1 EDAD TABASQUEÑA, NO SE ENCUENTRA LA 
ACTIVl::lAD PETROLERA COMO BASE PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO -
PROPIO Y SOSTENIDO, SINO LOS CAMPESINOS QUE HAN PAGADO SU 
CUOTA DE DIVERSAS MANERAS PARA EL LOGRO DEL ACTUAL DESARRO
LLO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD, NOS CORRESPONDE, PUES, EXPLl-
CAR CIENTfFICAMENTE LOS MECANISMOS Y VIAS A TRAV~S DE LOS -
CUALES se LES A EXPROPIADO DE su TRABAJ0,2 

IV. l TENDENCIAS QUE PRESENTA LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN -
EL PAfS, EL CARÁCTER QUE ASUME LA AGRICULTURA E INTER
VENCIÓN ESTATAL, A RIESGO DE PARECER ESQUEMÁTICOS SEÑA
L~REMOS LOS RASGOS MAS SOBRESALIENTES QUE PRESENTA ~A 
ACUMULACIÓN ACTUAL DE CAPITAL EN EL PA1S, EL PAPEL DE 
LA AGRICULTURA Y LOS CAMPESINOS, LAS CARACTERISTICAS -
GUE REVISTE LA PARTICIPACIÓN ESTATAL ANTE LA ACUMULA-
CIÓN DE CAPITAL EN EL AGRO y POR ÚLTIMO MOSTRAREr1os -
LOS RASGOS MÁS SOBRESALIENTES QUE HAN PRESENTADO LOS -
CAMPESINOS EN SUS MOVILIZACIONES: 

A) RASGOS GENERALES QUE PRESENTA LA ACUfllllACIÓll DE CA 
PITAL,3 

l) EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION AVANZADA HAC~A 
LOS BIENES DE CAPITAL, INTERMEDIOS Y DE CONSUMO 
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DURADERO; ELLO IMPLICA UNA REDEFINICIÓN DE LOS 

ANTIGUOS PATRONES DE LA DIVISIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO, Es A CONSECUENCIA DE ~STO QUE LA 

OFERTA GLOBAL REQUERIRA UNA DISTRIBUCIÓN DEL 

INGRESO MAS REGRESIVA RESPECTO AL CON.SUMO DE -
LAS MASAS POPULARES, 

2) Los NUEVOS CENTROS, EJE DE LA ACUMULACIÓN, SE 

CARACTER 1 ZAN POR: FUNC 1 ONAR CON PLANTAS DE CONSl 

DERABLE TAMAÑO.Y PRESENTAN UNA COMPOSICIÓN ORGtl 

NICA DE CAPITAL MAYOR QUE L.:A QUE VEllfA IMPERAN

DO, 

CON 1) SE SIENTAN LAS BASES MATERIALES QUE HA-

CEN POS 1 BLE UllA MAYOR COMCENTRAC 1 ór: Y CENTRAL! -

ZACIÓN DE CAPITAL. 

CON 2) SE PROVOCARA UNA CAÍDA El: '_A TASA DE GA

NANCIA. 

3) LA CAÍDA DE LA TASA MEDIA DE GANANCIA SE CONTRA 

RRESTA POR LOS SIGUI ENTES MECAlll SMOS, 

- AUMENTO DE LA TASA DE PLUSVALfA, ÉSTO EQUIVA

LE A UNA REDUCCIÓN .EN EL VALOR HORA DE LA - -

FUERZA DE TRABAJO, LA REDUCC l Óll DE LQS SALA

R l OS REALES SE VE INFLUENCIADA POR UNA NOTO-

RIA EXPANSIÓN DEL EJERCITO INDUSTRIAL DE RE

SERVA ANTE LA BAJA CAPAC !DAD DE ABSORCIÓN OC!! 

PACIONAL. 

- AUMENTA EL GRADO DE INGERENCIA DEL MONOPOLIOfl 

DEBIDO A. LA PRODUCTIVIDAD SUPERIOR DE LAS EM

PRESAS MONOPÓLICAS./ !!':STAS SE APODERAN DE MODO 

PERMANENTE DE PLUSVALIA EXTRAORD!tlARIA DE LOS 

SECTORES NO MONOPÓLICOS, 
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- EL ESTADO REORIENTA SUS ACTIVIDADES ECONÓMl-
CAS, RECORTA SUS GASTOS SOCIALES DE CORTE R~ 
DISTRIBUTIVO Y SE APLICA A CREAR ECONOMfAS -
EXTERNAS FAVORABLES PARA LA NUEVA ACUMULACIÓN, 
EL GASTO PÚBLICO TIENDE A CONTRARRESTAR LA -
CA!DA DE LA CUOTA GLOBAL DE GANANCIA Y A SUP~· 
RAR LOS PROBLEMAS DE REALIZACIÓN DE LAS MER-
CANCIAS, ~STE OPERA SUSTANCIALMENTE AUMENTAN
DO LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL CAPITAL CONS
TANTE FIJO DEL GRAN CAPITAL Y A TRAV~S DE - -
ELLO TRABAJA EN FAVOR DE UNA MAYOR CUOTA DE -
GANANCIA, 

4) EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA 
SE DA A PARTIR DE LA GRAN PROPIEDAD TERRITORIAL 
Y ES CON ~STA QUE SE CREA UN MERCADO INTERNO P/i 
RA LA INDUSTRIA Y A LA VEZ SE CREAN DIVISAS, 
POR LA EXPORTACIÓN, PARA CONTINUAR CON EL DESA
RROLLO I J:!JUSTR 1 AL: PERO EN EL CENTRO DEL -
PROCESO COMO EXPLOTADOS SE ENCUENTRAN LOS CAM-
PES I 1105 y ·Los PROLETARIOS AGR!COLAS. 

5) LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SE DA EN CONTRA -
DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS Y DELA ilURGUESlA 
MEDIANA Y PEQUEÑA Y A FAVOR DE LA BURGUESIA MO
NOPÓLICA. EN CASOS ES MÁS SIGNIFICATIVA LA - -
TRANSFERENCIA DE PLUSVALIA EN LA RAMA PRODUCTI
VA QUE EL EFECTO QUE ENGENDRA LA MAYOR TASA DE 
PLUSVALIA, 

6) EL MÓDELO DE ACUMULACIÓN TIENDE A AGUDIZAR LA -
HETOROGENEIDAD ESTRUCTURAL DE LAS ECONOM!AS·DE
PENDIENTES Y DE SU CONSECUENCIA LÓGICA EN LAS -
CLASES SOCIALES,5 
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7) EL PATRÓN DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO REDUCE 
LA DEMANDA DE VALORES DE USO Y PLANTEA PROBLE-
MAS DE REALIZACIÓN, LO CUAL REPLANTEA LA NECESI
DAD DE LOS MERCADOS EXTERNOS, 

8) EL ACCESO A LOS MERCADOS EXTERNOS SOLO PUEDE LQ 
GRARSE A TRAV~S DE LOS CANALES ADMINISTRADOS -
POR LAS ~RANDES CORPORACIONES MULTINACIONALES, 
ÉSTO ES EL CAPITAL EXTRANJERO, DE AOUI LA ~RO-
GRESIVA E !MELUDIBLE DESNACIONALIZACIÓN DE NUE~ 
TRAS ECONOM[As,6 

9) SE PUEDE DECIR QUE LA FACTIBILIDAD DEL NUEVO MQ 
DELO DEPENDE DEL RITMO CON QUE SE EXPANDAN LOS 
MERCADOS EXTERNOS NO TRADICIONALES, LA EXPAN--
SIÓN SE DETERMINARA POR LA CONJUGACIÓN DE 3 FA~ 
TORES: LA DINAMICA DEL MERCADO CAPITALJSTA MUfi 
DIAL; LA MODIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN INTERNACIQ 
NAL DEL TRABAJO CAPITALISTA Y LA CAPACIDAD DEL 
PAlS PARA ATRAER AL CAPITAL EXTRANJERO,, 

10) EL ELEMENTO OBJETIVO PUEDE MODIFICARSE EN LA M~ 
DIDA EN QUE LAS CLASES EXPLOTADAS CUESTIONEN Y 
ENFRENTEN LA ELEVACIÓN DE LA TASA DE PLUSVALIA 
Y EN MENOR MEDIDA, NO NECESARIAMENTE, LA LLEGA
DA DEL CAPITAL EXTRANJERO. 

11) SE PUEDE DEDUCIR QUE LA REALIZACIÓN DE ESTE 
MÓDELO LIMITA ABIERTAMENTE LA DEMOCRACIA Y EXIGE 
LA IMPOSICIÓN DE GOBIERNOSCADA VEZ MAS ANTIPOPU 
LARES POR LAS MEDIDAS QUE DE HECHO TIENEN OUE -
IMPULSAR EN BENEFICIO DEL GRAN CAPITAL. 

B) PAPEL DE LA AGRICULTURA Y LOS CAMPESINOS EN LA ETA 
PA ACTUAL DE ACU"ULACION DE CAPITAL. 
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EL SECTOR AGRARIO HA PRESENTAPO LAS SIGUIENTES CA
RACTERfSTICAS EN LOS MARCOS QUE IMPONE EL TRATARSE 
DE UN PAfS CAPITALISTA. DEPENDIENTE, 

ll SER UN PAfS ABASTECEDOR DE MATERIAS PRIMAS AGRl 
COLAS Y MINERAS 2) DESARROLLAR UNA BASE AGROEX-
PORTADORA Y OTRA QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES -
DEL MERCADO INTERNO SOBRE LA SUPEREXPLOTACIÓN DE -
LA FUERZA DE TRABAJO RURAL, 3) CONSERVAR UtlA AGR.!_ 
CULTURA NO CAPITALISTA Y ATOMIZADA QUE HACE QUE 
LOS EMPRESARIOS CAPITALISTAS SE APROPIEN DE UNA GA 
NANCIA A TRAVes DEL MECANISMO DE LOS PRECIOS. 
4) BISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA DISPUESTA A CON
TRATARSE A CUAL~UIER PRECIO, 

EN LA MEDIDA EN QUE NUESTRO PROCESO DE INDUSTRIAL.!_ 
ZACIÓN HA DESCANSADO SOBRE LOS ASPECTOS ARRIBA SE
ÑALADOS PODEMOS AFIRMAR QUE EN LA MEDIDA QUE ~STA 

SE PROFUNDIZA SE HACE MAS ACENTUADO EL FORTALECI-
MIENTO DE NUESTRA ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRARIA, -
TENIÉNDOSE COMO EJE LA SUPEREXPLOTACIÓN DE LOS CA~ 
PESINOS Y A LA VEZ LA SUPEREXPLOTACIÓN DE LOS OBR!;. 
ROS, 

LA AGRICULTURA DETERMINA LA SUPEREXPLOTACIÓN EN LA 
MEDIDA QUE: l)ARROJA MANO DE OIRA PARA LA AGRICUL
TURA CAPITALISTA Y LA INDUSTRIA Ell CAllTIDADES EllO@. 
MES. 2) Es UNA MANO DE OIRA ACOS~ A ESCA-
SOS NIVELES DE COllSUMO Y 3) ATANDO GENTE A SU PA!!. 
CELA QUE TOMA SU JOIUIAL O SALARIO CONO CC»9'LEMEllTO 
A SUS IHRESOS COfll> PROllUCTORES, 

Es DE COMPREllDER C1UE LA EXJSTEJM:IA DE u ECOIMlltlA 
CNIPESlllA ES LA BASE "ISM DE LA SUPEREXPLOTACIOll 
EN ESA MEDIDA EL JESAllROLLO CAPITALISTA llO LA Dl--

SUELVE YA CIUE LE ES F..CICllAL PARA LCIGRAR LA ACWQ 
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L.ACIÓH DE CAPITAL, ESTE FEN6MEHO SE ACENTUA Ell LA 
MEDIDA QUE LOS CAMPESINOS SE AFERRAN A SU TIERRA -
COMO ONICA FORMA DE SUBSISTIR EN ESTA SOCIEDAD CA
PITALISTA, ANTE LA INCAPACIDAD DE NUESTRO DESARRO
LLO CAPITALISTA PARA ABSORVERLOS MASIVAMENTE COftO 
PROLETARIOS, 

CABE REMARCAR QUE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRO-
DUCCIÓN EN EL AGRO SOLO SERÁN EN DOS SENTIDOS DE -
EXPLOTADORES Y DE EXPLOTADOS, LAS CLASES SOCIALES 
SE DESPRENDERAN A PARTIR DE ESAS RELACIONES Y NO -
EXCLUSIVAMENTE DE LAS FORMAS DE PROPIEDAD SOBRE LA 
TIERRA E IMPLEMENTOS PARA TRABAJARLA, SINO DE LA -
APROPIACIÓN DEL PRODUCTO Y LA REALIZACIÓN DE ~STE 

PARA LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA; NO SE NIEGA QUE EL 
CAPITALISMO HA CRECIDO POR LA CONCENTRACIÓN DE LA 
TI ERRA l 

LOS MECANISMOS A TRAVIOS DE LOS QUE SE TRANSFIEREN 
EXEDENTES FUERA DEL SECTOR AGR!COLA SON: 

1) POR LA MENOR COMPOSICIÓN ORGÁNICA DE CAPITAL 
PREVALECIENTE EN EL SECTOR, 2) POR LOS SALARIOS -
TAN BAJOS. 3) POR LA PRESENCIA DE GRUPOS AGROIN-
DUSTRIALES Y AGROCOMERCIALES. 4) A TRAV~S DEL SI~ 
TEMA FISCAL Y FINANCIERO Y 5) POR LOS PRECIOS, 

UNA VEZ QUE HEMOS SEÑALADO LA MECÁNICA GENERAL QUE 
GUÍA A LA AGRICULTURA VEAMOS LAS EXPRESIONES QUE -
ÉSTA A COBRADO, 

- LA PRODUCCIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS BÁSICOS AL 
DESCANSAR EN LA UNIDAD SOCIOECONÓMICA CAMPESINA 
Y AL NO SER ORIENTADA CON CRITERIOS CAPITALISTAS 
NO HA NECESITADO DE LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS 
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, fN ESA MEDIDA ES OUE SE 
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HAN ASIGNADO A LA EMPRESA CAPITALISTA, DESTACANDO 
LA QUE SE DEDICA A LA AGROEXPORTACIÓN, EL PRO
DUCIR CARO Y VENDER BARATO, POR SU RELACIÓN CON 
EL CAPITAL AGROCOMERCIAL;LE DIFICULTA SU REPRO
DUCCIÓN MATERIAL Y EN ESA MEDIDA BUSCA PRODUCIR 
LO MISMO QUE LA EMPRESA CAPITALISTA O TIENDE A 
RENTAR SUS TIERRAS Y/O A BUSCARSE INGRESOS COM
PLEMENTARIOS RETRAYÉNDOSE EN SU PRODUCCIÓN O 
REORIENTÁNDOLA, 

LA EMPRESA CAPITALISTA SE ORIENTA EN BUSCA DE -
LA MÁXIMA GANANCIA Y LA EXPORTACIÓN DE MERCAN-
CIAS APARECE NO PORQUE EL MERCADO INTERNO SEA -
ESTRECHO, SINO COMO MEDIO PARA DESARROLLAR EL -
CAPITALISMO A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL -
CREANDO MERCADOS EXTERNOS E INTERNOS CADA VEZ -
MÁS GRANDES, 

LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUA
RIAS ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS, PROCESO CQ 
NOCIDO COMO AGROINDUSTRIALIZACIÓN, HA SIDO 
IMPLEMENTADA POR CAPITALISTAS NACIONALES, E:XlRAM 
JEROS E INCLUSO r><Jfl EL PROPIO ESTADO GENERÁNDOSE -
PRODUCTOS DE CONSl..tlO DIRECTO O MATERIAS PRIMAS, 
LA CADENA AGROINDUSTRIAL PRESENTA 4 ASPECTOS: -
ll PRODUCCIÓN "HACIA ARRIBA" DE LA AGRICULTURA, DE 
INSUMOS AGRfCOLAS, BIENES DE CAPITAL FIJO Y PRQ 
DUCTOS INTERMEDIOS, 2) F'RODUCCl~JAGROPECUARIA Y 
FORESTAL PROPIEMENTE DICHA, 3) PROCESAMIENTO Y 
TRANSFORMACIÓN "HACIA ABAJO" EN EL PROCESO AGRQ 
LIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL Y 4l.01STRIBUCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, 

A LO ANTERIOR HAY QUE AGREGAR QUE LAS FILIALE~ 
DE TRANSNACIONALES ESTÁN PRESENTES EN ESTAS F~-
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SES DE MANERA CONSIDERABLE. 

LA EXISTENCIA DE AGROEMPRESAS FORÁNEAS SE ORIE~ 
TA·A CONTROLAR LA PRODUCCIÓN DE EXPORTACIÓN POR 
MEDIO DE: l) FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN - -
2) CONTRATOS A FUTURO Y 3) ADQUISICIÓN DE LAS 
EMPRESAS YA ESTABLECJDAS. CON ÉSTO PROFUNDIZAN 
SU ACTUACIÓN EN LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN, 

EL CAPITAL AGROCOMERCJAL NACIONAL TIENE PRESEN
CIA A PARTJR DE LOS 3 MISMOS ASPEC.TOS, PERO EN 
UN SENTIDO MÁS GROTESCO: EL CAPITAL USURARIO Y 
EL COYOTAJE QUE SE DAN EN LA COMERCIALIZACIÓN -
DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL CONSUMO lt/TERNO 
POPULAR. 

EL MERCADO DE LA AGROlllDUSTRIA SE CONSTITUYE A 
PART 1 R DE ESTRATOS DE LA POBLACIÓN QUE TIENEN -
INGRESOS MEDIOS, 

EL QUE EL CAPITAL INTERNACIONAL LOGRARA CONFOR
MAR UN SISTEMA AGROAUMEtlTARIO MUNDIAL LE HA PEB_ 
MIT!DO A LOS ESTADOS UNIDOS DISEÑAR UNA ESTRAT~ 
GJA DE PRODUCCIÓN DE GRANOS ALIMENTICIOS rJIJE L.E -
PERMITE EL CONTROL POLITICO DE VARIOS PAÍSES, -
ENTRE ELLOS EL NUESTRO, EN LA MEDIDA QUE LOS -
CAMPESINOS DEJAN DE PRODUCIR Y LA EMPRESA CAPI
TALISTA NO PRODUCE ESTE TIPO DE BIENES,CADA VEZ 
CAEMOS MÁS EN ESA TRAMPA QUE COMPROMETE MÁS LA 
VEllTA Y USUFRUCTO DE NUESTROS RECURSOS ESTRATE
GICOS Y NO ESTRATEGICOS Y CONDICIONA LA CONFIG!J. 
RACIÓN DE NUESTRAS ESTRUCTURAS FINANCIERAS, PRQ 
DUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, 
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C) CARACTER(STICAS QUE REVISTE LA PARTICIPACION ESTA
TAL ANTE LA ACUMULACION DE CAPITAL EN EL CAMPO, 

EL ESTADO HA SIDO UN FACTOR MUY IMPORTANTE EN EL -
FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMJA EN LOS MARCOS DELSI~ 
TEMA DE RELACIONES DE PROPIEDAD QUE GARANTIZA; ASf 
TENEMOS QUE: 

SE ACUDE AL PODER DE ~STE PARA RESOLVER PROBLE
MAS PLANTEADOS POR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE -
LA MANERA PROPIA QUE PRESENTE LA ACUMULACIÓN DE 
CAPITAL EN TURNO, 

EL PODER DEL ESTADO SE USA POR ENCIMA DE TODO,
EN BENEFICIO DE LA CLASE CAPITALISTA YA CTUE EL 
ESTADO SE DEDICA A LA PRESERVACIÓN DE LA ESTRU~ 
TURA DEL CAPITALISMO Y EN LA DIRECCIÓN DE ~STE 
SE ENCUENTRA QUIÉN ACEPTA PLENAMENTE LOS POSTU
LADOS Y OBJETIVOS DE ESTA FORMA DE SOCIEDAD, 

LAS LfNEAS DE ACCIÓN QUE HAN ORIENTADO LA PARTICI
PACIÓN DEL ESTADO SON: ll EL ESTABLECIMIENTO DE -
OBJETIVOS QUE NUNCA HAN ATENTADO CONTRA LA PROPIE
DAD TERRITORIAL, LA APROPIACIÓN DEL EXEDENTE CAMPE
SINO Y LA EXPLOTACIÓN DE LA MASA DE TRABAJADORES -
RURALES, EN CONSECUENCIA ~O PERSIGUE OBJETIVOS -
ANTI-CAPITAL! STAS, 2) EN SU PARTICIPACIÓN INCLUSO 
A REMPLAZADO AL CAPITAL ESTABLECIENDO AGROINDUSTRIAS 
QUE OFRECEN MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA, MIS-
MAS QUE REQUIEREN DE INVERSIONES CONSIDERABLES, -
(AZÚCAR S.A., !NMECAFE, TABAMEX ETC. l 3l EL MANT.!;. 
NER BAJOS LOS SALARIOS MfNIMOS RURALES, LOS PRE
CIOS DE GARANT(A, EL HABER CEDIDO A LA CONFEDERA-
CIÓN NACIONAL CAMPESINA (CtlCl EL MONOPOLIO DE LA -
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y EL ASIGNAR LOS RECUR-
SOS CREDITICIOS OFICIALES A PRODUCTOS DEMANDADOS 
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POR EL MERCADO, SON DE HECHO MANERAS DE REGULAR LA 
PARTICIPACIÓN CAMPESINA PARA EXPLOTARLOS Y A LA -
VEZ MANTENERLOS EN SU LUGAR DE ORIGEN EN BENEFICIO 
DE LOS CAPITALISTAS EN EL AGRO Y DEL SISTEMA EN SU 
CONJUNTO, 4) LA SUBENCIÓN A LA EMPRESA CAPITALIS
TA SE HA DADO CON MECANISMOS DE APOYO DIRECTO E -
INDIRECTO VEAMOS LOS PRIMEROS,ENTRE ELLOS DESTACA 
LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, LA --
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Y ESTÍMULOS FISCALES; EN LOS INDIRECTOS CABE MEN-
CIONAR EL ABARATAR EL VALOR DE FUERZA DE TRABAJO -
RURAL AL ASEGURAR LA PERSISTENCIA DE LOS CAMPESl-
NOS EN EL AGRO Y CONTROLAR LOS SALARIOS MINIMOS R~ 

RALES 5) CUANDO EN LA POLITICA ECONÓMICA SE HA -
BUSCADO APOYAR A LOS PRODUCTORES CAMPESINOS TENE-
MOS QUE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SE HA ORIENTADO 
A ZONAS CON RÁPIDA RESPUESTA PRODUCTIVA Y NO HACIA 
LOS ESTADOS POBRES DE LA REPÚBLICA, E!ITRE LOS PRQ 
DUCTORES QUE SE HAN BENEFICIADO CON ESTAS ACCIONES 
DESTACAN CAMPESINOS QUE NO HAN SIDO TAN GOLPEADOS 
POR LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y DE ELLOS SE PUEDE 
SEGUIR EXTRAYENDO EXEDENTE, 6) l.AS POLITICAS DE -
CREACIÓN DE EMPLEOS Y DE AGREGAR VALOR A LOS PRO
DUCTOS CAMPESINOS, EN LAS ZONAS DEPAUPERADAS SON -
MECANISMOS DE REDISTr.IBUIR EL INGRESO Y EN SI NO -
SON FORMAS DE PALIAR LA EXPLOTACIÓN A EL CAMPESINO 
SINO DE AUMENTAR EL NIVEL DE EXPLOTACION DE GUE ES 
OBJETO YA QUE NO SE LIMITA O FRENA EL ORIGEN DE SU 
EMPOBRECIMIENTO: EL CAPITAL AGROCOMERCIAL QUE SA
QUEA SUS RECURSOS, LA TRANSFERENCIA V!A PRECIOS Y 
EL EFECTO QUE SE TIENE EN LA OFERTA DE FUERZA DE TRA
BAJO, 7) EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANISMOS DE COMER
CIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS, NOS REFERIMOS A 
LA CAMPAÑA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, -
CONASUPO, SI BIEN SUBSIDIAN EL CONSUMO POPULAR,,JN
CLU IDO EL RURAL, PARA QUE SE l\ANTENGAN. BAJOS LOS SA 
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LARIOS#NO PUEDEN COMPETIR CON LAS PRACTICAS DE EL 
CAPITAL AGROCOMERCIAL INSERTO EN ESTE RENGLÓN, 

D) LA MOVILIZACION CAHPESINA,8 

A CONTINUACIÓN SEÑALAMOS LAS TENDENCIAS Y LOS RAS
GOS MAS SOBRESALIENTES QUE HA PRESENTADO LA MOVILL 
ZACIÓN CAMPESINA, LAS RAfCES DEL MOVIMIENTO LAS -
ENCONTRAMOS EN: 

1) LA DEPAUPERIZACIÓN DE LA UNIDAD SoclOECONÓlllCA 
CAMPESINA POR LA SUPEDITACIÓN DE ~STA A LA ACU
MULACIÓN DE CAPITAL, SE TRANSFIEREN EXEDENTES 
QUE LE HACEN CADA VEZ MAS DIFfCIL SU REPRODUC-
CIÓN; PARALELO A ELLO SE DESTACA UNA FUERTE DI
NAMICA DE EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS CON CALI
DAD, EJIDALES Y COMUNALES PARA DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CAPITALISTAS. 

2) LAS CRfSIS DE LA ESTRUCTURA DE DOMINACIÓN QUE -
SE PRESENTA A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN DE PO
DER ECONÓMICO Y POLfTICO A MANOS DE LOS QUE - -
AGREDEN AL CAMPESINO, ANTE SU MISERIA Y EXPLOT~ 
CIÓN, SE PIERDE ASJ LEGITIMIDAD Y CONTROL AN
TE LA INCAPACIDAD DE RESOLVER NECESIDADES DE LA 
MASA CAMPESINA, 

LAS CAUSAS CITADAS NOS SIRVEN PARA EXPLICARNOS 
UN MOVIMIENTO CAMPESINO PERMANENTE DESDE 1970, 
EL CUAL PRESENTA MOVILIZACIONES CONSIDERABLES Y 
ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DEL 
ESTADO; Y QUE ENFRENTA UNA POLJTICA ANTICAMPESL 
NA, SINTONIZADA POR EL ESTADO PARA LAS NUEVAS -
NECESIDADES DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y QUE IN
VOLUCRA A GOBERNADORES, FUNCIONARIOS PÚBLICOS, 
POLICfA·Y EJERCITO Y BENEFICIA A TERRATENIENTES, 
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CACIQUES, EMPRESAS AGROCOMERCIALES Y AGROINDUS
TRIALES, 

LAS DEMANDAS POR LAS QUE HA PARTICIPADO SON, EN 
ESE ORDEN DE IMPORTANCIA, POR LA TIERRA POR M~ 
JORAS ECONÓMICAS Y POR LIBERTADES DEMOCRÁTICAS 
Y CONTRA LA IMPOSICIÓN. 

LAS VERTIENTES MÁS SIGNIFICATIVAS TRAS LAS QUE -
HA GIRADO LA PRIMER DEMANDA SON: POR LA DEFENSA 
DE LA TIERRA, POR LA RECUPERACIÓN, POR RESOLU-
CIONES PENDIENTES, POR LA INDEMNIZACIÓN Y POR -
LA DOTACIÓN, 

EL MANEJO DE LAS DEMANDAS SE MANIFIESTA DE MA
NERA DIFERENTE EN LA MEDIDA QUE SE PRESENTA EL 
RITMO E INTENSIDAD DE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL 
EN CADA REGIÓN DE LA REPÚBLICA. 

CABE INDICAR QUE LAS MOVILIZACIONES ESPEC[FICAS 
HAN PROVOCADO FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE PUEDEN 
SER TOMADAS COMO EXPERIENCIAS EN LOS RENGLONES 
PRODUCTIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y DE TRANSFOR
MACIÓN; Y LO FUNDAMENTAL EN PROCESOS PARTICIPA
TIVOS EN LOS QUE PREVALECE LA DEMOCRACIA Y MECA-· 
NISMOS PARA ENFRENTAR LA ACUMULACIÓN DE. CAPITAL. 

EL MOVIMIENTO CAMPESINO HA TENDIDO A COORDINAR
SE E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS, APOYARSE MUTUA
MENTE Y AGRUPARSE FUERA DE LAS CENTRALES OFICIA 
LES, 

IV,2 LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL ACTUAL EN LA SOCIEDAD TABAS
QUEAA. 

A CONTINUACIÓN SEAALAREHOS EL PAPEL QUE ASlflE TABASCO -
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EN ltlllNO A EL DESARROLLO ECON0MICO DEL PAIS Y LA ACUMU
LACIÓN DE CAPITAL, 

- A CONTRIBUÍDO A ABASTECER EL MERCADO NACIONAL CON MA 
TERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS, DESTINADAS A EL PROCESA 
MIENTO INDUSTRIAL Y AL CONSUMO INMEDIATO ENTRE ELLOS 
DESTACAN COPRA, CACAO, AZOCAR, PLATANO, PIMIENTA Y -
CARNE DE BOVINO; TAMBIEN SE PARTICIPA CON LA VENTA -
DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DERIVADOS DEL PROCESA
MIENTO DE LOS BIENES ARRIBA CITADOS.CABE SEÑALAR QUE 
EN EL CASO DEL CACAO, EN VIRTUD DE QUE EN EL TERRITO-
RIO SE PRODUCE CASÍ EL 803 DEL TOTAL NACIONAL SE PA[ 
TICIPA EN LA EXPORTACIÓN ENVIANDO MATERIAS PRIMAS Y 
PRODUCTOS PROCESADOS, DERIVADOS DE LA AGROINDUSTRIA
LIZACIÓN DE ESTE GR~.NO, 

- A DEMANDADO BIENES AGRICOLAS QUE 110 SE PRODUCEN O 
AQUELLOS QUE REGISTRAN PRODUCIÓN INSIFICIENTE A SA-
BER: FRUTAS, LEGUMBRES Y BASICOS, TAMBIENHA REQUE
RIDO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS PARA EL CONSUMO DI
RECTO Y PRODUCTIVO, 

PODEMOS DECIR QUE SE EXPORTAN BIENES AGROPECUARIOS -
PARA EL CONSUMO INMEDIATO 6 PARA SER USADOS COMO MA
TERIA PRIMA, MISMAS QUE SON RESULTADO DE LA PRODUC-
CIÓN PRIMARIA v/o PROCESAMIENTO DE LA MISMA, EL MER. 
CADO DE ESTOS PRODUCTOS LO CONSTITUYEN LOS CONSU-\llJQ.. 
RES DE INGRESO BAJO A ALTO E INCLUSO .LA INDUSTRIA M~ 
DIANA Y PEQUEÑA, SE PUEDE SERALAR QUE LA DEMANDA DE 
ESTOS BIENES NO SE HA RESTRINGIDO Y EL PRECIO DE -
LOS MISMOS ES ATRACTIVO Y NO SE COMPITE CON LA OFER
TA DE OTROS ESTADOS 

POR EL LADO DE NUESTRA DEMANDA ÉSTA ES SATISFECHA 
POR VARIOS ESTADOS PRODUCTORES, ENTRE LOS QUE VARIA 
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EL PRECIO DEL PRODUCTO, EL MERCADO LO CONSTITUYE 
TODA LA POBLACION Y LA LIHITANTE A LA OBTENCIÓN DE -
LA CANTIDAD Y CALIDAD· DE ELLOS DEPENDE DE LA VARIABl 
LIDAD DE LOS INGRESOS, 

LA PRODUCCION DE LA ENTIDAD HA SIDO COLOCADA EN EL -
EXPERIOR POR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE HAN 
IMPLEMEN""ADO LAS UNIONES DE PRODUCTORES Y EN EL CASO 
DEL AZÚCAR EL PROPIO ESTADO, ~STO ES: LA PRESENCIA -
DEL CAPITAL AGROCOMERCIAL ES MÍNIMA, 

EN LO QUE RESPECTA A LA INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
DEL EXTERIOR TENEMOS QUE SOBRESALE EL PAPEL DEL CAPl 
TAL PRIVADO; LAS UNIONES DE PRODUCTORES Y EL ESTADO 
SE INTERESAN EN INTRODUCIR SOLO LOS BIENES E INSUMOS 
1\ÁS NECESARIOS PARA SU PRODUCCIÓN; LOS CANALES OFl 
CIALES QUE COMERCIALIZAN BIENES DE CONSUMO POPULAR -
TIENEN UN PAPEL SIGNIFICATIVO PERO LIMITADO ANTE LA 
FUERTE PRESENCIA DEL CAPITAL COMERCIAL, EL CUAL MANg 
JA UNA GAHA CONSIDERABLE DE PRODUCTOS PROVENIENTES -
DEL EXTERIOR DESDE FRUTAS Y LEGUMBRES HASTA MAQUINA
RIA Y EQUIPO, POR LA PECULIARIDAD OUE REVISTE LA -
GRAN DEMANDA DE ARTfCULOS ESTE AGENTE ECONOMICO HAN!;_ 
JA GRANDES CAPITALES Y RECURRE A PRACTICAS MONOPOLl
CAS Y ESPECULATIVAS;SI BIEN, LA COHERCIALIZACION DE 
BIENES AGROPECUARIOS ES ALTAMENTE RENTABLE ESTA TEN
DENCIA SE DISMINUYE ANTE LA PRÁCTICA DEL CAPITAL CO
MERCIAL, 

EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD LOS INGRESOS SE VEN REDU
CIDOS ANTE ESTE FENÓMENO, AHORA BIEN LOS ASAUIR!AOOS 
PUEDEN PEDIR AUHENTOS,PERO CUANDO LA HAYORIA DE LA -
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA SE ENCUENTRA EN LA -
AGRICULTURA QUE SUCEDE, LA RESPUESTA A ESTA INTERRQ 
GANTE LA RESOLVEMOS EN LA HEDIDA QUE ANALIZAMOS LA 
ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN LA ENTIDAD. EMPECEMOS. 
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A) U ECONOMfA CNIPESINA~ LOS TERRATENIENTES Y LA ACU 
MULACIGft DE CAPITAL, -

EL MOTOR DE LA ACUMULACIÓN LO HAN REPRESENTADO LOS 
CAMPESINOS Y LA POSECIÓN DE LA TIERRA, LA PRACTI
CA PRODUCTIVA DE LAS ACTIVIDADES CITADAS HA DESCA~ 
SADO MAS EN LO EXTENSIVO QUE EN LO INTENSIVO,DE LO 
CUAL RESULTA QUE LA MAYOR OBTENCIÓN DE PRODUCTOS -
SE DERIVA DE LA EXTENCIÓN TERRITORIAL QUE POSEA EL 
PRODUCTOR; DE ELLO SE DESPRENDE QUE LOS TERRATE--
N 1 ENTES OBTIENEN MAS PRODUCCIÓN Y GANANCIAS, POR -
DEFINICIÓN EL CAPITALISTA ES QUIEN CONTROLA MAYOR 
EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN, 

Los CAMPESINOS EN VIRTUD DE POSEER TIERRAS POCO 
APTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS O QUE REQUI~ 
REN GRAN CANTIDAD DE ESFUERZO; ANTE LO ALEATORIO Y 
MfNIMO DE LA OBTENCIÓN DE ~STOS SE ENCAMINAN A LA 
PRODUCCIÓN DE LOS BIENES RENTABLES QUE LES PERMl-
TAN ASEGURAR su REPRODUCCIÓN MATERIAL. DE sr RESUb 
TA QUE PRODUCIRAN BASICOS PARA SU AUTOCONSUMO Y -
DESTINARAN UNA AREA MAYOR PARA LOS CULTIVOS RENTA
BLES, 

LA TENDENCIA CITADA PARA LOS CAMPESWOS SE VIÓ RE
FORZADA POR LA INTERVENCIÓN ESTATAL QUE SEÑALARE-
MOS HAS ADELANTE. 

EL PRODUCTOR CAMPESINO SE VIÓ EN LA NECESIDAD DE -
PRODUCIR MAS BIENES RENTABLES Y DE EMPLEARSE EN -
OTRAS ACTIVIDADES ANTE LA PRACTICA DEL CAPITAL CO
MERCIAL QUE CADA VEZ DIFICULTA MAS SU REPRODUCCIÓN 
MATERIAL. 

LA ACTIVIDAD DE PETROLEOS '-EXICANOS POR UN TIEMPO 
FUE LA OPCJÓN DE COMPLEMENTAR INGRESOS,PERO ESTA -
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POSlBILIDAD YA ES BASTANTE RESTRINGIDA.CASf NULA, 

SINTETISANDO,LOS CAMPESINOS NO PUEDEN ACUMULAR NI 
TAMPOCO PUEDEN EMPLEARSE EN OTRAS ACTIVIDADES ANTE 
LAS MfNIMAS TENDENCIAS DE CRECIMIENTO.DEL SECTOR -
SERVICIOS E INDUSTRIAL, PARA COMPLEMENTAR SUS IN-
GRESOS O SATISFACER SUS DEMANDAS DE BIENES A OUEDA 
DO EL IMPULSO DE TALLERES ARTESANALES, EL SUBEM-
PLEARSE EN OBRAS QUE REALIZA EL GOBIERNO Y EMPLEAR 
SE COMO JORNALEROS CON LOS TERRATENIENTES, 

LA GRAN MASA DE CAMPESINOS EMPOBRECIDOS CONFIGURA 
UNA OFERTA DE MANO DE OBRA QUE NO PUEDE SER ABSOR
V l DA POR EL ACTUAL DESA.RROLLO DE LA EllTIDAD, PERMA 
NEcEr: EN sus LOCALIDADES RAYANDO EN EL SUBCONSUMO y 
EL SUB EMPLEO, 

POR EL LADO DE QUE EN LA ENTIDAD SE HAYA CONSTITUÍ 
DO UN PROLETARIADO AGRfCOLA PENSAMOS QUE ESTE NO -
EXISTE CUANTITATIVAMENTE NI CUALITATIVAMENTE, SI 
BIEN LOS TERRATENIENTES DEMANDAN MANO DE OBRA PARA 
SUS ACTIVIDADES,~STA ES MfNIMA Y ESTACIONARIA Y ES 
GENERALMENTE ABASTECIDA POR ESA ENORME MASA DE CAtl 
PES 1 NOS QUE TODAVfA TIENEN ACCESO A LA TI ERRA, 

e) LA ECOllOftlA CAN'ESlllA Y LA INTERYEllCICIN ESTATAL 
ANTE LA ACUflJl..ACIClll DE CAPITAL. 

LA PRACTICA ESTATAL ANTE LOS CAMPESINOS HA REFORZA 
DO LO DICHO EN EL APARTADO ANTERJOR,EN ESTE SENTI
DO TENEMOS QUE: 

LA COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 
A PARTIR DE SU POL(TICA DE COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS PARA EL CONSUMO POPULAR SUBSANÓ Y SU
PLANTÓ LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS PARA LOS 
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CRECIENTES MERCADOS URBANOS, SUBURBANOS E INCLY 
SO RURALES, 

LA POL!TICA DE PRECIOS DE GARANTIA CONTRIBUYÓ -
TAMBl~N A ACENTUAR LA TENDENCIA PRODUCTIVA A F& 
VOR DE LOS CULTIVOS COMERCIALES Y DE LA GANADE
RfA, 

- LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE MANEJARON LA - -
CREACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARGARON -
EL DISEÑO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A LA REALIZ& 
CIÓN DE ACTIVIDADES RENTABLES Y QUE YA TEMfAN -
MERCADOS SEGUROS, 

Los ORGANISMOS CREDITICIOS OFICIALES SE GUIARON 
AL IGUAL QUE LOS PRIVADOS POR APOYAR LOS CULTI
VOS RENTABLES. 

LAS INSTITUCIONES QUE IMPULSARON LA ORGANIZA--
CIÓN Y CAPACITACIÓN CAMPESINA NO PUDIERON IMPUb 
SAR UNIONES DE PRODUCCIÓN AL MARGEN DE LOS YA -
EXISTENTES, tH EN OTROS PRODUCTOS GIUE NO FUERON 
LOS QUE SE DEMANDABAN DEL EXTERIOR, EN VIRTUD -
DE QUE LOS CAMPESINOS VE!AN EN ELLAS Y EN ESOS 
PRODUCTOS, NO OBSTANTE LA CORRUPCIÓN IMPERANTE, 
SU OPCIÓN MÁS VÁLIDA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL~ 
ZACIÓN, ESTA VISIÓN SE REFORZABA PORQUE A PAR
TIR DE LAS UNIONESREGIONALESSECAPITALIZABA TODO 
EL APOYO OFICIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ESOS - -
BIENES. 

EN RESUMEN CUALQUIER ESFUERZO POR PRODUCIR BÁSICOS 
CHOCÓ CONTRA LA TENDENCIA ESTRUCTURAL Y A LA VEZ -
CON LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO QUE LA REFUERZA, 
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OTRO ASPECTO QUE CONLLEVO LA PRAXIS DEL ESTADO FUE 
RON LAS CONSECUENCIAS DEL.PLAN CHONTALPA EN EL ES
TABLECIMIENTO DE COSTOS DE LOS BIENES •RENTASLES• 
PRODUC·IDOS POR ·LOS CAMPESINOS, EJE DE LA TRANSFE
RENCIA DE PLUVALIA A TRAVl:S DEL MECANISMO DE PRE-
CIOS, lAS SIGNIFICATIVAS INVERSIONES EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA, INSUMOS Y CAPITAL FIJO ANTE LOS -
ESCASOS RENDIMIENTOS QUE AH! SE OBTENIAN TRAJO CO."'. 
MO CONSECUENCIA QUE LOS COSTOS DE LOS PRODUCTOS -
QUE DEMANDABA EL MERCADO EXTERIOR SE FIJARAN A PAR 
TIR DE LOS Q~E AH( SE OBTEH(AN, 

DE ESTA MANERA LOS TERRATENIENTES SE APROPIARIAN -
DE UNA GANANCIA ADICIONAL V!A DIFERENCIA DE COSTOS 
Y EL GRUESO DE PRODUCTORES'CAIU'ESINOS VERIAN PROD~ 
CIRSE MAS LENTAMENTE SU DEPAUPERIZACION,10 

LA EXISTENCIA DEL PLAN CHONTALPA. SUS ELEVADOS CO§ 
TOS DE PRODUCCIÓH Y EL CONSTANTE FLUJO DE RECURSOS 
HACIA ELLOS PARA •ELEVAR SU NIVEL DE VIDA• NO SON 
MAS QUE EL SUBf.11CIOllAR COSTOS ELEVADOS QUE GARANT!. 
ZAN LA PARTICIPACl611 DE lERRATENIENTES Y CNIPESl-
NOS DE TABASCO Y DEL PA(S PARA ASEQJW! LA DEl'IANDA 
DE PRODUCTOS QUE SE REQUIEREN, TODA VEZ QUE EN LA 
ENTIDAD SE AMORTIGUAN LOS' EFECTOS DEL CAPITAL CO-
MERCIAL, 

C) LAS UNIONES DE PRODUCTORES Y LA ORGANIZACIÓN CAMP~ 
SINA, 

Si BIEN VA HEMOS REFERIDO QUE LAS UNIONES DE PRO-
DUCTORES FUERON EL CANAL PARA LA ASIGNACIÓN E IM-
PULSO DE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS OFICIALES; Y, -
QUE EN ELLAS MISMAS SE BENEFICIAN Ml\S QUl~N Ml\S -
EXTENSIÓN TIENE NO ES INOTIL EL RECAPITULAR EN LOS 
LOGROS QUE ELLAS REPRENSENTAN PARA LOS CAPITALIS--
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TAS <L.EASE TERRATENIENTES), ESTOS SON: 

HAN DESARROLLADO SISTEMAS DE ACOPIO Y DISTRIBU
CIÓN QUE HAN HECHO INNECESARIO EL CAPITAL AGRO
COMERCIAL, 

LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y ACARREO HA -
SIDO COSTEADA POR TODOS LOS AGREMIADOS, SI BIEN 
QUIENES MAS LO REQUIEREN SON LOS QUE MAS PRODU
CEN, LOS COSTOS HAN SIDO PAGADOS CON FONDOS DE 
LAS UNIONES, 

Los COSTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS PLANTAS 
DE PROCESAMIENTO TAMBltN SON AMORTIZADOS POR TQ 
DOS LOS MIEMBROS DE ESAS UNIONES, 

HASTA AQUf SE PUEDE DEDUCIR QUE LOS TERRATENIENTES, 
NO HAN HECHO EROGACIONES CONSIDERABLES EN MATERIA 
DE COMERCIALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO, YA QUE ELLO RS. 
CAE SOBRE TODOS LOS PRODUCTORES; ESTO DE HECHO SE 
TRADUCE EN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LOS CAMPE
SINOS A LOS TERRATENIENTES FUERA DE LA ORBITA DE -
LOS PRECIOS DE LOS CULTIVOS RENTABLES, 

LA "PRAX 1 S DEMOCRATI CA" QUE EN ELLAS PRIVA SE EXPRESA 
EN PRESENTAR COMO LOGROS Y BENEFICIOS COMUNES - -
AQUELLOS QUE EN SÍ ENRIQUECEN MAS A LOS TERRATE--
NIENTES, 

EL GRUESO DE LOS CAMPESINOS VJVE LA DEMOCRACIA - -
CUANDO COBRA REMANENTES O CUANDÓ ACEPTA LAS MEDl-
DAS QUE A TODOS BENEFICIAN ANTE VOTACIONES EN LAS 
QUE TIENE MAS VOTOS QUIEN TIENE MAS ACCIONES,YA -
QUE PARTICIPA CON MAYOR PRODUCCIÓN. 
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ANTE LA DEPAUPERIZACJÓN CAMPESINA SE PUEDE OBSER-
VAR QUE ELLOS NO GENERAN SUS PROPIAS FORMAS DE P~ 
Clérl.TRANSFORMACIÓN .Y COMERCIALIZACIÓN SI BIEN NUt! 
CAHAI: CUESTIONADO LA CONCENTRACil\N DE LA PROPIEDAD, 
TAMPOCO AHORA CUESTIONAN LOS MEDIOS QUE LOS TERRAT~ 
NIENTES USAN PARA ENRIQOECERSE A COSTA DE ELLOS, 

LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA TENDRÁ TAREAS SIGNIFICA
TIVAS: ENFRENTAR LA DEPAUPERIZACIÓN,CUESTIONAR Y 
PARTICIPAR MÁS SIGNIFICATIVAMENTE EN LAS UNIONES -
Y /O IMPULSAR LA PRODUCC l ÓN Y PROCESAlll ENTO DE 
OTROS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD PRIMARIA, 

Los PROGRAMAS OFICIALES, LA CNC y EL PRI HAN TRATA 
DO DE INDUCIR LA PARTICIPACIÓN POLITICA PERO HAN -
ACEPTADO QUE LA PARTICIPACIÓN EN LAS UNIONES DE -
PRODUCTORES ES DEMOCRÁTICA; SE PIENSA QUE FALLAN -
LAS PERSONAS QUE GEtlERt.rl LAS CORRUPCIÓN, CUANDO 
DE HECHO EL MISMO CAR~CTER DE ~STAS ES ANTIDEMOCR! 
TICO, Es UN RETO QUE QUIENES PRETENDAN ORGANIZAR 
CAMPESINOS LO HAGAN A PARTIR DE MEJORAR SUS CONDI
CIONES DE PRODUCCIÓN, CONSUMO, AHORRO E INVERSIÓN; 
IMPLICA EL MANEJO DE RECURSOS PERO ADEMÁS REQUIERE 
DE DESARROLLAR EN GRAN MEDIDA LA CAPACIDAD AUTOGES
TIVr, DE LOS CAMPESINOS Y QUE SOLO ~STA PUEDE RE
VERTIR LAS TENDENCIAS DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN 
TABASCO, 
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NOTAS 

l, EN LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN MA 
NEJAN DETERMINADA MASA DE CAPITAL. ESTA SE ACRECIENTA POR -

·LA TRANSFORMACIÓN DE"LA PLUSVALfA EN CAPITAL Y EN ESA HEDIDA 
ES QUE HABLAMOS DE CONCENTRACIÓN DE CAPITAL. Asr TENEMOS -
QUE DE ACUERDO A EL CAPITAL QUE SE MANEJA EN LA PRODUCC 1 ÓN Y 
DE LA APROPIACIÓN DE PLUSVALfA QUE SE APROPIE SE CONCENTRARA 
EL CAPITAL, 

POR CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL SE ENTIENDE LA FUSIÓN DE 2 O -
HAS CAPITALES ANTES AUTÓNOMOS BAJO UN MISMO CENTRO DE DESl-
CIÓN, 

LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL IMPLICA QUE LA MASA DE CAPITAL -
SOCIAL AUMENTA, LA CENTRALIZACIÓN LA ~UPONE CONSTANTE Y SE 
REFIERE A LA REDISTRIBUCIÓN DE LA MASA CREADA ENTRE UN NÚME
RO CADA VEZ MAS RESIBINGIDO DE CAP 1 TAU STAS, 

DE HECHO TENEMOS QUE LA CONCENTRACIÓN COMO MECANISMO DE ACU
MULAR Y LA CENTRALIZACIÓN COMO DISTRIBUCIÓN INTERACTUAN RE-
FORZANDOSE MUTUAMENTE Y CONFORMAN EL PROCESO DE ACUMULACIÓN 
DE CAPITAL; AS[ TENEMOS QUE EL CAPITAL PRODUCTIVO MOTIVA LA 
CREACIÓN DE LA RIQUEZA SOCIAL, LA CUAL SE REDISTRIBUYE CON -
LOS CAPITALES COMERCIAL Y FINANCIERO, DANDOSE EN ~STE PROCE
SO LA FUSIÓN DE CAPITALES, 

VEASE CARLOS, PIARX. EL CAPITAL, 3 TOMOS, FONDO DE CULT~ 
RA ECONÓMICA, 1974, NOVENA REIMPRESIÓN. 

- TRAD,DEL ALEMAN WENCESLAO ROCES, 
TOMO l. SECC, SEPTIMA, (PAGS, 476 A 649), 
TOMO!(, SECC, TERCERA, CPAGS. 435 A 468), 
TOMO !!!, SECC, SEGUNDA, (PAGS, 150 A 209), 

2, EL DESARROLLO DEL CAPITALISTA EN LA AGRICULTURA SE HA DADO -
POR 3 VfAS: LA INGLESA, LA JUNKER Y LA FARMER, ESTAS NOS -
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INDICAN LA CORRELACIÓN DE FUERZAS EXISTENTES Y LAS FUERZAS -
POLfTICAS QUE DIRIGEN EL PROCESO CAPITALISTA EN EL AGRO, LAS 
PODEMOS SINTETIZAR COMO LA RESISTENCIA O FUNCIONALIDAD DE -
LOS CAMPESINOS A EL PROYECTO DE ACUMULACIÓN POR EL CAPITAL. 
EN NUESTRO PAfS LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN LA AGRICULTURA 
DESCANSA SOBRE LA EXPLOTACIÓN DEL PROLETARIO AGRÍCOLA PERO 
EN MAYOR MEDIDA EN LA APROPIACIÓN DE PLUSVALfA DE LOS PRODU& 
TORES CAMPESINOS POR PARTE DE LOS TERRATENIENTES Y EL CAPI-
TAL AGROCOMERCIAL. Es DECIR LA VfA DE DESARROLLO DEL CAPI-
TAL EN EL AGRO MEXICANO ES DE DESCOMPOSICIÓN LENTA DEL CAMP~ 
SINADO. LA TRANSFERENCIA DE VALOR DE LA AGRICULTURA A LA -
INDUSTRIAJ LA TRANSFERENCIA DE VALOR POR LA DIFERENCIA DE -
COSTOS ENTRE LA ECONOMfA CAMPESINA Y LA EMPRESA CAPITALISTAJ 
LA APROPIACIÓN DE VALOR DEL CAPITAL AGROCOMERCIAL A LA ECONQ 
MfA CAMPESINA; y, EL ATAR A LOS CAMPESINOS A DEUDAS PERMANEN 
TES VfA CRÉDITO NO SON MÁS QUE LOS MECANISMOS QUE ESTA VfA -
HA GENERADO, 

VID, BARTRA ARMANDO, LA ExPLOTACIÓN DEL TRABAJO CAMPESINO -
POR EL CAPITAL. EDITORIAL MACEHUAL. S.A. 1979, CAPITULOS -
111, IV Y V PÁGS. 34 A 121 

3. CFR. VALENZUELA, CARLOS Jos~. EL NUEVO PATRON DE AcUMULA--
CION Y SUS PRECONDICIONES. EL CASO CHILENO: 1973-1976:APARj¡_ 
CIDO EN LA REVISTA DE COMERCIO EXTERIOR DE SEPTIEMBRE DE ---
1978. M~XICO, PAGS. 1010 A 1024. 

4, VID: SWEEZY, PAUL M. TEORfA DEL DESARROLLO CAPITALISTA.FONDO 
DE CULTURA EcoNOHICA. 1974 OCTAVA REIMPRESIÓN. PAGS. 297 A -
314. 

5. CFR. POULANTZAS, N1cos. PODER PoLfTICO y CLASES SOCIALES EN 
EL CAPITALISMO. SIGLO XXI, 1974 PÁGS, 150 A 240, 

6. VID: LENIN, VLADIMIR 1 SOBRE EL PROBLEMA DE LOS "ERCADOS, -
ED. SIGLO XXI. 1974 PÁGS. 30 A 45, 
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7, CFR, BARTRA, ROGER. ESTRUCTURA AGRARIA Y CLASES SOCIALES -
EN M~ICO, SERIE ERA No, 28, 1974. PÁGS, 12 A 24. 

a. VEASE BARTRA ARMANDO, EL PANORAMA AGRARIO DE LOS 70's. IN-
VESTIGACION EcoNOMICA. No. 150. F.E. UNAM. 1977 y SEIS AROS 
DE LUCHA CAMPESINA, EN INVESTIGACIÓN ECONÓMICA, NUEVA EPOCA 
No. 3 f,E, UNAM. 1979. 

9, LA ECONOM!A CAMPESINA ENCAMINA SU FUNCIONAMIENTO A LOGRAR SU 
REPRODUCCION A TRAV~S DE: SU TRABAJO DISPONIBLE Y SUS NECESl 
DADES DE CONSUMO EXISTENTES. Lo QUE BUSCA ES LA CREACIÓN DE 
VALORES DE USO, VALIÉNDOSE DE SUS PROPIOS MEDIOS DE PRODUC-
CIÓtl (LA TIERRA Y SUS MEDIOS DE LABRANZA) Y DE LA CAPACIDAD 
LABORAL DE ÉL Y SU FAMI Ll A, EL PRODUCTO F 1 NALMENTE OBTEN 1 DO 
LE POSIBILITA SU REPRODUCCIÓN SOCIAL A PARTIR DEL AUTOCONSU
MO DEL MISMO Y DE LA VENTA DE PARTE DE lOSTE PARA OBTENER LOS 
VALORES DE USO QUE NO PRODUCE, 

LA ECONOMIA CAMPESINA EN CONSECUENCIANO DECIDE EMPLEAR CAPI
TAL PARA GENERAR MERCAtlC 1 AS QUE LE REPORTEN LA REALI ZAC 1 ÓN -
DE PLUSVALfA Y LA APROPIACIÓN DE UNA GANANCIA MEDIA; TAMPOCO 
PUEDE TRASLADARSE DE UNA RAMA A OTRA PARA OBTENER MAYOR GA-
NANCIA, 

CUANDO LA UNIDAD SOCIOECONÓMICA CAMPESINA EMPLEA TRABAJADO
RES NO LOS EXPLOTA EN LA MEDIDA QUE PRODUCE PARA CREAR SUS -
SATISFACTORES; NO ESTABLECE RELACIONES DE EXPLOTACIÓN Y s( -
MANDA MERCANCIAS AL MERCADO ES CON LA FINALIDAD DE COMPLETAR 
EL CUANTO DE VALORES DE USO NECESARIOS PARA REPRODUCIRSE. 

EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA LA ECONOM!A CAMPESINA SE PRESENTA 
COMO COMPRADORA Y VENDEDORA DE MERCANCIAS, SU RELACIÓN CON 
EL CAP 1 TAL ESTR 1 BA EN QUE VENDE BARATO Y COMPRA CAROJ· · Y ES -
EN ESTE PROCESO EN CUAL TRANSFIERE SUS EXEDEtHES Y SE D.IFl-
CULTA CADA VEZ MAS SU REPRODUCCIÓN, 
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EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO DISUELVE A LA ECONOM[A CAMPES!_ 
NA, PERO TAMBl~N LA REPRODUCE, SIENDO SOMETIDA A UNA RELA--
CIÓN ECONÓMICA CON 2 FACETAS, 

1) SE LE REPRODUCE COMO PRODUCTOR. CUANDO ÉSTE VENDE SUS -
MERCANCIAS, EL CAPITAL SE APROPIA DE PARTE DEL TRABAJO -
QUE CONTIENEN SUS MERCANC IAS, AL PAGARSELAS POR DEBAJO -
DE SU VALOR; AL VENDERLE MERCANCIAS QUE EST~N POR ENCIMA 
DE SU VALOR; y, AL ADECUAR LA ECOUOMIA CAMPESINA A EL -
MERCADO DE DINERO (~STO ES LOS PRESTAMOS PARA PRODUCIR) 
PARA QUE ÉSTA REINTEGRE EL INTERÉS, 

2) AIHE SU CADA VEZ MAYOR DIFICULTAD PARA REPRODUCIRSE ACU
DE AL MERCADO DE TRABAJO CAPITALISTA PARA EMPLEARSE COMO 
ASALARIADO Y DE ESTA MANERA COMPLEMENTAR EL INGRESO QUE 
LE ES NECESARIO PARA SU REPRODUCCIÓN MATERIAL, 

CONSULTESE, LA ExPLOTACIÓN DEL TRABAJO CAMPESINO OP, -
CIT, PÁGS. 90 A 110. 

10, MARX AL EXPLICARNOS EL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA A PAR
TIR DE LA RENTA DE LA TIERRA NO SEÑALA QUE ÉSTA ES ORIGINA
DA POR UN AUMENTO EXCEPCIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABA
JO; AS! TENEMOS QUE: 

A) LA RENTA DIFERENCIAL ES UN PRIVILEGIO PERMANENTE DE CIEB_ 
TOS PRODUCTORES, QUE NO DESAPARECE NI SE TRANSFIERE EN -
GENERAL A OTROS POR LA ACCIÓN DE LA COMPETENCIA, 

B) LA Fl,JEZA DE ESA SUPERGANANCIA DETERMINA QUE EL PRECIO -
REGULADCR DE LOS PRODUCTOS AGR! COLAS NO SE FORME A PARTIR 
DEL COSTO MEDIO DE LOS PRODUCTORES, SINO EN BASE A LOS -
MAYORES COSTOS INDIVIDUALES, 

C) AL GIRAR EL PRECIO DE MERCADO EN TORNO AL PRECIO DE PRO-. 
DUCCIÓN EN LAS PEORES CONDICIONES, LA MASA TOTAL DEL PRQ 



133 

DUCTO AGRICOLA PRESENTA EN SU INTERCAMBIO CON EL RESTO -
DE LA SOCIEDAD UN HFALSO VALOR SOCIAL'! MIENTRAS QUE EL -
PAGO DE MAS ~DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO REAL Y EL VA-
LOR COMERCIAL~ CONSTITUYE UNA TRANSFERENCIA DE TODA LA 
SOCIEDAD "CONSIDERADA COMO CONSUMIDORA• A LA AGRICULTURA. 
LA RENTA DIFERENCIAL ES LA FORMA EN QUE ESTA MISMA MAGNL 
TUD DE VALOR SE REDISTRIBUYE ENTRE LO~ TERRATENIENTES -
UNA VEZ QUE TODOS LOS EMPRESARIOS CAPITALISTAS HAN RECU
PERADO SUS COSTOS Y OBTENIDO UNA GANANCIA MEDIA. 

PARA EL CASO DE ~;~X l CO Y OTROS PA l SES DEPEND 1 ENTES LA -
EXPLICACIÓN ANTERIOR, ACERCA DEL CAPITALISMO CLÁSICO,CO
BRA VIGENCIA AL PARTIR DE QUE, 

A) Los TERRATENIENTES SON A LA VEZ LOS CAPITALISTAS y -
POSEEN EN SUS MANOS EN EXTENSIÓN CONSIDERABLE LAS -
TIERRAS DE MEJOR CALIDAD, 

S) Los MAYORES COSTOS INDIVIDUALES SE REGISTRAN EN LOS 
PRODUCTOS DE LA ECONOM[A CAMPESINA, 

C) AL GIRAR EL PRECIO DE MERCADO EN TORNO A LOS COSTOS 
DE LA ECONOMIA CAMPESINA, LOS TERRATENIENTES CAPITA
LISTAS SE APROPfAN DE UNA GANANCIA ADICIONAL POR LA 
DIFERENCIA DE COSTOS, 

D) EL CAPITAL COMERCIAL AL COMPRAR BARATO Y VENDER CARO 
SE APROPIA DE LA PLUSVALIA CAMPESINA Y LA TRANSFIERE 
AL RESTO DE LA SOCIEDAD; DE ESTA MANERA SE GENERA UN 
INTERCAMBIO DESIGUAL DESFAVORABLE A LA AGRICULTURA, 
EL TERRATENIENTE CAPITALISTA NO RECIENTE ESTE PROCE
SO Y SI REVALORIZA SU CAPITAL, 

E) EL TERRATENIENTE CAPITALISTA SE APROPIA DE LA DlFE-
RENC IA DE COSTOS EXISTENTES EN LA RAMA: PLUS-TRABAJO 
Y A LA VEZ TlEtlE A UNA GRAN MASA DE CAMPESINOS CON -
DIFICULTADES PARA SU REPRODUCCIÓN MATERIAL QUE PUEDE 
EMPLEAR EN CONDICIONES DE SUPEREXPLOTACIÓN, 
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EN RESUMEN EN NUESTRO PAfS SE PRESENTA LARfNTA DE LA TIERRA 
AL REVES Y EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUC-
TOS AGR!COLAS (PRECIOS DE GARANTJA), ES EL MARCO PARA QUE SE 
DE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA CREADA AL INTERIOR DE LA 
AGRICULTURA A FAVOR DE LOS PRODUCTORES CAPITALISTAS Y EL CA
PITAL AGROCOMERCIAL, 

VID: BARTRA, ARMANDO Y OTROS LA RENTA DE LA TIERRA.CUADER-
NOS AGRARIOS N. 7 Y 8, 1979,PAGS, 80 A 88, 
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V. EL riANEJO DE LA INVERSION PUBLICA E~ EL AGRO DE TABASCO EN EL 
PERIODO 1983-87, 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ANTERIOR SE ELUDIÓ EL Elt 
.FRENTAR UNO DE LOS PROBLEMAS.MÁS SENTIDOS: LA DEPAUPERIZACIÓN 
CAMPESINA, EN LA MEDIDA EN QUE EL GOBIERNO DE ENRIQUE GONZÁ
LEZ PEDRERO PLANTEÓ EL RESCATE DE LAS POTENCIALIDADES PRIMA-
RIAS~ LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y EL 
MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS CAMPESINOS ES QUE EXPONEMOS SU El 
QUEMA DE DESARROLLO Y ANALIZAMOS EL MANEJO QUE HIZÓ DE LA IN
VERSIÓN PÚBLICA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FOREl 
TAL, 

V,l PROPÓSITOS Y ORIENTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL IM 
PULSO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, 

A) EL ESQUEMA DE DESARROLLO DE ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, 

LA PROPUESTA DE DESARROLLO DE ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO SE 
CENTRÓ EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARTIENDO QUE: ESTE DEBE 
SUSTENTARSE EN NUESTRO PAIS PRIMERO EN EL DE SUS MUNICl-
PIOS y EN EL DE sus REGIONES. Los PLANES ESTATALES y RE
GIONALES DE DESARROLLO DEBEN ESTAR NORMADOS POR LA SOLU-
CIÓN A LAS DEMANDAS POPULARES EN EL ENTORNO INMEDIATOJ 
LOS RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN (DE LOS PLANES) SON LOS 
AYUNTAMIENTOS DE CADA ESTADO DE LA REPÚBLICA, EL PROCESO 
DE PLANEACIÓN ESTABLECE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 3 INSTAN
CIAS DE GOBIERNO: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL,! 

SE LOGRA A TRAV~S DEL MUTUO EQUILIBRIO ENTRE EL CRECIMIElt 
TO ECONÓMICO CCHJ MEDIO GVE PRCMJEVE Y N'OYA EL IESARROLLO SOCIAL
QUE A SU VEZ APUNTALA Y VIGORIZA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO; SIEM
PRE Y CUANDO EL OBJETIVO SEA LA JUSTICIA SOCIAL EN CUANTO 

SEGURIDAD Y CPa!TUNIDAD DE ACCESO Y DISFRUTE DE UNA VIDA rt:JCR PARA -
TODOS. 2 Es A LA VEZ EL RESULTADO DE UNA ORGANIZACION POLfT!CA, ECONQ 
MICA, SOCIAL Y CULTURAL QUE PARTE DE LA BASE A LA CUl 
PIDE, QUE SATISFACE LAS NECESIDADES DEL HOMBRE A PAR 
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TIR DE ÉSTE.POR MEDIO DE SU TRABAJO Y EN SU LUGAR DE 
ORIGEN, 

EL MEDIO PARA PROPICIARLO ES CREANDO EMPLEO SOCIALMENTE 
NECESARIO, ADECUADAMENTE REMUNERADO Y VOLUNTARIAMENTE -
ACEPTADO, 

EN LA ENTIDAD SE BUSCARA ~STE REVIRTIENDO EL DESEQUILI
BRIO ENTRE LA INDUSTRIA PETROLERA Y LAS DEMAS ACTIVIDA
DES ECONÓMICAS, ASf COMO SUS EFECTOS, SE UTILIZARfAN -
PARA TAL FfN LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO PA
RA ARMONIZAR EL DESARROLLO ESTATAL, LA PROPUESTA CON-
CRETA FUE UNA POLfTICA DE CREACIÓN DE EMPLEOS CENTRADA 
EN FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, IMPULSANDO CQ 

MUNIDADES AGROINDUSTRIALES, CUYA COMERCIALIZACION RES-
PALDARA LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL BIENESTAR, 

Los PROBLEMAS QUE SE RESOLVERfAN CON LA REALIZACIÓN DEL 
DESARROLLO INTEGRAL ERAN: 

- LA EXISTENCIA DE RECURSOS NATURALES NO APROVECHADOS 
O MAL USADOS, ENTRE ELLOS EL POTENCIAL HIDRÁULICO NO 
UTILIZADO PARA PRODUCIR ALIMENTOS, 

LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS IMPLEMENTADAS EN EL SEC-
TOR PRIMARIO DABAN ORIGEN A UNA AGRICULTURA Y GANADg 
RfA COMERCIAL Y POR OTRO LADO SE REGISTRABA UNA AGR! 
CULTURA DE SUBSISTENCIA CON PRECARIOS RENDIMIENTOS, 

• SE HA EXTRAfDO PETROLEO PERO NO HAY CAPACIDAD INTER
NA DE PROCESAMIENTO, LA APLICACION DE ALTAS TECNOLO
GlAS y LA NECESIDAD DE PERSONAL CALIFICADO HAN REQUg 
RIDO PERSONAL CALIFICADO DEL EXTERIOR, LA DEMANDA -
SALARIAL DE. PETRÓLEOS MEXICANOS MOTIV6 UNA DUALIDAD 
EN LO QUE SE REFIERE A SALAR.JOS_.ENTRE EL PERSONAL DE 
ESTA PARAESTATAL Y EL DE OTRAS R~S, 
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SE RESALTABA LA EXISTENCIA DEL TABASCO DEL GRIJALVA 
Y EL DEL USUMACINTA, SIENDO ESTE ÚLTIMO EL MEflOS FAVQ 
RECIDO. 

EL SECTOR INDUSTRIAL SE PRESENTABA INTEGRADO POR PE
QUEÑAS INDUSTRIAS. 

- EXISTfAN MUCHAS COMUNIDADES AISLADAS E INCOMUNICADAS 
SE REGISTRARON 36 CENTROS URBANOS CONTRA 3 MIL COMU
NIDADES CARENTES DE LOS SERVICIOS MfNIMOS POR LA CO[i 
DICIÓN CITADA, 

PARA DEFINIR EL RUMBO A SEGUIR SE CENTRARON LOS PROBLE
MAS DE ESTRUCTURA Y LOS DE CIRCUNSTANCIAS, LOS PRIMEROS 
SON: 

- EN EL TERR ITOR 1 O LA BASE DE LA ECONCT1!A HA S!llO LA EXPLOTA
CIÓN AGROPECUARIA.SIN EMBARGO, SU VALOR AGREGADO RE
PRESENTA SOLAMENTE EL 10% DEL PRODUCIDO POR LA ENTI
DAD, MIENTRAS QUE LA ACTIVIDAD PETROLERA REGISTRA EL 
76%, 

- LAS SIGNIFICATIVAS INVERSIONES EN LAS ACTIVIDADES Ps 
TROLERAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN HAN FORMADO CASl TODO 
EL CAPITAL PERO MÁS RESPONDEN A LA GENERACIÓN ECONÓ
MICA Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PAf S QUE AL FORTA
LECIMIENTO DE LA ECONOMlA ESTATAL, 

EL SECTOR SERVICIOS SE HA ORIENTADO A SATISFACER LA 
DEMANDA GENERADA POR LA ACTIVIDAD PETROLERA Y REFLE
JA UNA ESCASA INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LA ESTRUC
TURA PRODUCTIVA, 

TOCANTE A LOS SEGUNDOS SE TRADUCEN EN: 
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- CRECIMIENTO DE LA DEMANDA POR ENCIMA DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DEL ESTADO GENERÁ~DOSE PRESIONES ENFLACIQ 
NARIAS, 

- LA EXPANSIÓN DE LA ACTIVIDAD P~TROLERA HA PRESIONADO 
A LA ECONOM!A LOCAL, ABSORVIENDO INSUMOS Y MANO DE -
OBRA DISPONIBLE QUE SATURA LOS SERVICIOS EN LOS PRIH 
CIPALES MUNICIPIOS Y DESQUICIA, ADEl'\AS EL SISTEMA DE 
ABASTO DE LOS PRODUCTOS BASICOS, EN.RELACI6N A ESTO 
ES QUE SE HAN FORTALECIDO LAS TENDENCIAS DE CONCEN-
TRACIÓN TERRITORIAL Y LA CONTRADICCIÓN CAMPO-CIUDAD 
ADQUIERE IMPORTANCIA, Y SE REFUERZAN LAS TENDENCIAS 
A LA AGUDIZACIÓN DE LA POBLEZA RURAL EN LAS ZONAS -
TRADICIONALMENTE MARGINALES, 

- EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE RECURSOS FINANCIÉ 
ROS PÚBLICOS, INVERSIONES BÁSICAMENTE, NO HA ESCAPA
DO A EL FENÓMENO DE LA CONCENTRACIÓN TERRITORIAL, 

- LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO NO HAN PRQ 
VOCADO EL INCREMENTO DE LA OFERTA Y MENOS HAN MOTIVA 
DO EL DIVERSIFICAR Y AMPLIAR LA BASE PRODUCTIVA, 

- LA GANADER!A AL DEPENDER DE UN SOLO MERCADO SUFRE DE 
SEVERAS FLUCTUACIONES; LA MAYOR PARTE DE LAS UNIDA-
DES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS OPERAN EWCONDICIONES 
DE SUBSISTENCIAS Y SE ENCUENTRAN DEBILMENTE INTEGRA
DAS AL MERCADO,~STO EN VIRTUD DE QUE LOS APOYOS GU
BERNAMENTALES NO HAN SIDO APROVECHADOS INTEGRAMENTE, 

- LA AUSENCIA DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES Y LA FAL
TA DE UNA ECONOMIA RURAL DIVERSIFICADA HAN FRENADO -

EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, 

- EL MERCADO DE CAPITALES DE TABASCO REFLEJA POCA MOVl 
LIDAD A LAS ZONAS DE MENO.R CAPACIDAD COMERCIAL, 
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YA CON EL RUMBO DEFINIDO SE ESPECIFICARON: 

PROPÓSITO, SUSTENTAR EL DESARROLLO SOCIAL A TRAV~S DE 
LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA POR LA GENERACIÓN DE EM 
PLEOS, EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE 
UNA SOCIEDAD MÁS LIBRE Y EL INCREMENTO DE LAS MEDIDAS -
DE GOBIERNO PARA LA JUSTICIA Y SEGURIDAD SOCIALES, 

.Q.BJETIVOS DEL DESARROLLO 

1) PROPICIAR EL CAMBIO ESTRUCTURAL, SE DEFINE COMO 
CAMBIOS ESTRUCTURALES A LAS ALTERNATIVAS EN LAS RELA 
CIONES Y PROPORCIONES INTERNAS DEL SISTEMA ECONÓMICO 
ESTATAL PROVOCADAS POR CAMBIOS EN LAS FORMAS DE pRO-
DUCCIÓN, LA ALTERNATIVA PARA MOTIVAR ESOS CAMBIOS -
SE CENTRA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO (ESENCIA POL!
TICA DEL DESARROLLO PLANTEADO) NO CON FINES DE EXPLQ 
TACIÓN PARA LA ACUMULACIÓN IRRACIONAL DE CAPITAL SI
NO COMO UNA LIBERACIÓN DE RECURSOS PRODUCTIVOS PARA 
AMPLIAR Y CONSOLIDAR EL MERCADO INTERfOR, DICHA - -
IMPLEMENTACIÓN DEL EMPLEO PARTE DE PROPORCIONAR A -
LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES TODO EL ACERVO NECESARIO PA 
RA VOLVERLAS UNIDADES PRODUCTIVAS AUTOSUFICIENTES, 

i) REORIENTAR LAS TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO URBANO-IN
DUSTRIALJ AQUJ SE PROPONE LA INDUSTRIALIZACIÓN A LAR 
GO PLAZO PARA CREAR UN CRECIMIENTO EN MATERIA DE - -
AGROINDUSTRIAS Y BIENES DE CONSUMO DURADERO, PETRÓ-
LEO, ELECTRICIDAD, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN -
CIERTAS RAMAS DE LA INDUSTRIA METALMECANICA LIGERA Y 
Y EN EL TURISMO, 

l) FORTALECER LA INSl.ANCIA MUNICIPAL, ESTE BUSCA UNA -
REDISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL DESARROLLO IMPULSANDO 
LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS LOCALES, 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, PARA LOGAR LOS OBJETl-
VOS CITADOS SE PENSÓ EN: 

1) CAMBIO DE ESTRUCTURAS PARA LA INTEGRACIÓN~ ESTA su~ 
TENTA QUE SE TRATA DE UN DESARROLLO QUE INTEGRALMEN
TE VAYA CUMPLIENDO ETAPAS DE EJECUCIÓN.QUE INCLUYAN 
A TODOS LOS SECTORES Y ORGANISMOS QUE ACTUAN EN TA-
BASCO PARA EVITAR LA DESVINCULACIÓN Y AL CUMPLIR CA
DA SECTOR SUS METAS LO HAGA EN RELACIÓN A HABER DEFl 
NIDO SUS FUNCIONES EN RELACIÓN A LOS OTROS SECTORES, 
SE DEBE PARTIR, SE ESTABLECIÓ, EN PRINCIPIO DE LA -
PRODUCCIÓN PRIMARIA, 

t) RESCATE DE LAS POTENCIALIDADES PRIMARIAS. SE PLAN-
TEA QUE PARA LOGRAR EL DESARROLLO IGUALITARIO ES NE
CESAR 10 EL RESCATE DE LA PEQUEÑA.COMUNIDAD COMO FUEN 
TE GENERADORA DE RIQUEZA SOCIALMENTE NECESARIA Y - -
ACORDE CON LA NATURALEZA, LA CULTURA Y LA CAPACIDAD 
eROPIA DE TABASCO, CON 3 CRITERIOS SE DECIDIÓ APO-
YAR LA INTEGRACIÓN DE LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES EN -
CENTROS INTEGRADORES: 1) LA POBLACIÓN COMO ASENTA
MIENTO ALEDAÑOS Y CONCURRENTES EN UN ESPACIO CERCANO, 
2) EL TERRITORIO EN T~RMINOS DE COMUNICACIONES QUE -
HAGAN POSIBLE EL CONTACTO DE LA PEQUEÑAS COMUNIDADES 
CON SU CENTRO INTEGRADOR Y DE ~STE CON LOS DEMAS Y -
AUN CON OTROS ESTADOS PROPICIANDO EL INTERCAMBIO COME!l. 
CIAL Y 3) LA PRODUCCIÓN DE MODO QUE CADA CENTRO INT~ 

GRADOR SE IDENTIFIQUE POR SU PRODUCCIÓN COMUN (AGR!
COLA, PECUARIA, ETC,) 

LA INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SEGUIRIA 4 CAMI
NOS A SABER,. 1) ESTIMULAR A LA POBLACIÓN e PARA QUE 
DESARROLLE SUS CAPACIDADES HACIA LA AUTOSUFICIENCIA 
DE LA ENTIDAD A TRAV~S DEL IMPULSO A LOS SECTORES 
SOCIAL Y PRIVADO, 2) ELEVAR LA PRoPUCCIÓN Y LA PRO-
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DUCTIVIDAD MEDIANTE ACCIONES DE COORDINACION, CON--
éIERTO E INDuccióN QUE·PROMUEVAN EL PLENO DESARROLLO 
DE LAS POTENCIALIDADES DEL ESTADO. 3) MEjORAR LA -
DISTRÍBué1óN. DEL INGRESO PARA GARANTIZAR NIVELES Mf
NIMOS DE BIENESTAR A TODOS LOS TABASQUEÑOS Y 4) PRO
CESAR LA ELEVACIÓN DEL INGRESO BUSCANDO.SU EOUIL¡::=: 
BRIO ENTRE GRUPOS Y REGIONES DEL ESTADO, 

Los INSTRUMENTOS DE POLfTICA ECONÓMICA SERIAN: 

ll PoLfTICA DEL GASTO PÚBLICO, SE BUSCABA JERARQUI~ 
ZAR LAS INVERSIONES Y LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS PA 
RA SATISFACER LAS DEMANDAS DE LOS SECTORES SOCIA
LES MARGINADOS Y LOGRAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO 
DE SECTORES Y REGIONES, CON LA UTILIZACION RACl~ 
NAL DEL GASTO, SE PE~so. ES POSIBLE DISMINUIR PRg 
SIONES INFLACIONARIAS Y SATISFACER LA DEMANDA DE 
BIENES Y SERVICIOS SOCIALMENTE NECESARIOS, SUGE-
RENCIA APARTE ERA EVITAR DUPLICIDADES Y DISPEN-
DIOS, 

2) PoLfTICA DE EMPRESA PÚBLICA, AQUf SE SUGIERE QUE 
ÉSTAS SEAN CREADiAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTA 
TALES Y EN RENGLONES DE PRODUCCIÓN NECESARIAS PA
RA EL BIENESTAR SOCIAL Y QUE SIRVAN DE APOYO A.-
UNA MAYOR INTEGRACION DEL APARATO PRODUCTIVO Y -
QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO REGIONAL DONDE SE RE
QUIERA, 

3) PoLITICA DE SECTORIZACIÓN MuNICIPAL, ~STA SE PRO
PUSO CON 2 EXPRESIONES: A) GENERAR CAPACIDAD PRO-
DUCTIVA LOCAL APOYADA EN LA ORGANIZACIÓN CIUDADA
NA ~CUYO VEHICULO MAs CONSISTENTE ES EL GOBIERNO 
MUNICIPAL~ y B) COORDINAR ESTRECHAMENTE LAS 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS ENTRE LOS 3 NIVELES DE -
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GOBIERNO, QUE BAJO UN MISMO CUERPO DE JDEAS, PER
MITAN CONOCER CON TODA CLARIDAD LAS INSTANCIAS DE 
DESCICIÓN, Es DECIR: DE QU~ MANERA, CUANDO, DON 
DE V QUIÉNES SON LOS RE.SPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS -
DEL ESTADO, SE INDICÓ QUE ERA REQUISITO BASICO, 
QUE LAS ACCIONES DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO FUg 
RAN CONOCIDAS POR TODOS, 

8) COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA EL 
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL DE 1983 A 1987. 

AQUf NOS INTERESA SEÑALAR LA ORIENTACIÓN QUE SE PRESEN
TÓ EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DADO QUE SE BUSCABA 
EL RESCATE DE LAS POTENCIALIDADES PRIMARIAS V EL HACER 
GIRAR LAS ACCIONES DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ADMI
NISTRACIÓN PÚBLICA TRAS ESTE OBJETIVO: 

- EN EL QUINQUENIO 1983-87 LA INVERSIÓN DE LOS RECUR-
SOS ESTATALES ASCIENDE A 277 Mil 145 MILLONES DE PE
SOS}! DE LA MISMA LA DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EN TER 
MINOS PORCENTUALES ES LA SIGUIENTE: COMUNJCACIONES, 
ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS 62%, AGROPECUARIO, -
PESQUERO Y FORESTAL 14%, EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREA 
CIÓN 10%, FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIO Y TURISMO 6%, 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 5% Y TRABAJO Y PREVISIÓN SQ 
CIAL 3%. PARA EL MISMO PERIODO DESTACA LA INVERSIÓN 
EN LOS SIGUIENTES SUBSECTORES: ASENTAMIENTOS HUMA-
NOS CON 23,5%, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22.5, -
OBRAS PÚBLICAS REGISTRO 15.2%, AGRfCOLA Y FORESTAL 
7.7%, EDUCACIÓN 5.8, Y SALUD QUE REPRESENTÓ EL 4.91,; 
EN CONJUNTO ESTOS 6 SUBSECTORES CAPTARON EL 80 POR -
CIENTO DE LA INVERSIÓN, (DEL CUADRO No. 32) 

LAS AC)IV!DADES PRIMARIAS CAPTARON RESPECTO AL TOTAL 
DE RECURSOS MANEJADOS POR EL "ESTADO LOS SIGUIENTES -
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EN ACCIONES PECUARIAS 2.9% Y PESCA 3,3%, 
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AL INTERIOR DEL SECTOR DESTACA QUE POR CADA PESO 
INVERTIDO EN EL 56 CENTAVOS FUERON PARA LA AGRICULTg 
RA, 21 PARA LA GANADERfA Y PARA LA PESCA 23, 

LA INVERSIÓN PERCAPITA PROMEDIO ES DEL ORDEN DE 221 
MIL PESOS POR HABITANTEJ CONSIDERAMOS PARA EL PERIO
DO 1983-87 UNA INVERSIÓN DE 277 MIL 145 MILLONES Y -
l MILLÓN 254 MIL 414 HABITANTES (QUE CORRESPONDEN A 
UN AÑO INTERMEDIO EN EL QUINQUENIO: 1985), LAS MAYQ 
RES INVERSIONES PERCAPITAS, POR ARRIBA DEL PROMEDIO 
SE REGISTRAN EN JONUTA, CENTLA, BALANCÁN, PARAlso, -
CENTRO Y E, ZAPATA, (VER CUADRO No, 33), 

SI ANALIZAMOS EL SECTOR COMUNICACIONES, ASENTAMIEN-
TOS Y OBRAS POBLICAS EN TERMINOS DEL INCISO ANTERIOR 
-REVISAMOS ESTE DADO QUE CAPTA MAYOR PROPORCIÓN DE 
RECURSOS DE LA INVERSIÓN DEL PERIODO (62%)-, TENE
MOS QUE LA INVERSiON PERCAPITA PROMEDIO ES DE 137 -
MIL PESOS DESTACANDO JONUTA, CENTLA, BALANCÁN, CEN-
TRO, E. ZAPATA Y TACOTALPA, 

PARA EL SECTOR AGROPECUARIO.PESQUERO Y FORESTAL SE -
TIENE QUE LA INVERSIÓN PERCAPITA PROMEDIO ES DE 31 -
MIL PESOS Y DESTACAN BALANCÁN, CENTLA, JONUTA, TEAPA 
Y CÁRDENAS;AL COMPARAR LOS 2 SECTORES SE TIENE QUE -
POR CADA PESO DESTINADO AL SECTOR PRIMARIO SE DESTI-' 
NARON 3,5 A EL DE LAS COMUNICACIONES, 

DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INVERSIÓN PERCAPITA TAM-
Bl EN SE· DESPRENDE QUE LA REGIÓN DE LOS Rfos TRADICIQ 
NALMENTE OLVIDADA CAPTÓ LAS INVERSIONES MÁS ALTAS, 
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- S 1 PREC 1 SAMDS CUANTO SE lllVERTJ Ó EN EL QU 1NOUEN1 O EN 

EL SECTOR ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE·ACTlVA -

DEDICADA A LAS ACTIVIDADES PRIMARÍAS (EN 1985) OBTE

NEMOS UNA INVERSIÓN PERCAPITA PROMEDIO DE 289 MIL Pg 

sos y POR MUNICIPIO DESTACAfl PARAlso, TEAPA, BALAN-

CÁN, CENTRO, E. ZAPATA, CÁRDENAS Y CENTLA, (CUAIJRO 34) 

- LAS .ACCIONES MÁS .SIGNIFICATIVAS· EN CUANTO A COSTosS

PARA LA .AGRICULTURA SON LA CONSTRUCCIÓN, DESASOLVE Y 

REHABILITACIÓN DE DRENES, UNJDADES DE RIEGO Y BORDOS 

DE CONTROL, ADEMÁS DESTACA LA ADQUISICIÓN Y OPERA-

CIÓN DE 462 UNIDADES DE MAQUINARIA AGRlCOLA. 

COll RESPECTO A EL SUB SECTOR PECUAR 1 O DESTACARON AOU1 

LLAS OBRAS EllCAMIUADAS A DIVERSI F !CAR LA PRODUCCIÓN, 

SE CREÓ LI, JrlFRAESTRUCTURA Y SE FOMENTÓ LA INSTALA-

~ IÓN y OPERACIÓN DE GRANJAS, Los APOYOS FlNANCIEROS 

A LA GAflADERIA BOVINA TAMBl¡;N TUVIERÓN SU IMPORTAN--· 

CIA. 

LA INTENC!Óll DE APROVECHAR EL POTENCIAL PESQUERO SE 

TRADUJÓ EN REALIZAR INVERSIONES CUANTIOSAS EN 7 ESCQ 

LLERAS, 4 MUELLES, 22 ATRACADEROS FLOTANTES Y LA --

ADQU l SI Cl ÓN DE 37 BARCOS DE FLOTA MAYOR Y ~0 EQUl-

POS PARA FLOTA MAYOR, 

C) PRODUCC l ÓN DE ALI MENTDS E 1NVERS1 DN PÜBLI CA, 

E;¡ LO QUE RESPECTA A LA Dl!IA.'llCA PRODUCTIVA DEL SECTOR PRJ. 

MARIO Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ANALIZAREMOS CULTIVOS, 

SACRIFICIO DE GANADO Y VDLUflEN CAPTURADO DE PESCA; DE -

ELLOS LA MAYOR CANALIZACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS LA -

RECIBIERON LOS PRIMEROS :56% DE LO INVERTIDO PARA REACTJ. 

VAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE E.G.P, 
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DE .1983 A 1987 SE PRODUJERON 8 MILLONES 458 MIL 952 -
TONELADAS DE PRODUCTOS AGR(COLAS E INVERTIERON 38 MIL 
629 MILLONES DE PESOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL; -
ESTO SIGNfFICA QUE POR CADA TONELADA OBTENIDA SE, 
ASIGNARON 4 MIL 566 PESOS, CABE SEÑALAR CUAL FUE LA_ 
CONFIGURACIÓN PRODUCTIVA Etl ESE LAPSO, DEL VOLUMEN .. GS. 
NERADO LOS GRANOS ALIMENTICIOS APORTARON EL 7%, LOS -
FRUTALES EL 4%, OTROS CULTIVOS Y OLEAGINOSAS EL 1%, -
MIENTRAS QUE LAS PLANTACIONES CONTRIBUYERÓN CON EL --
88% (VER CUADROS 35 Y 36) 

Si BIEN NO SE DISPONE DE CIFRAS OFICIALES QUE INDl--
QUEN EL ~rro q,JE SE CAl'IALIZÓ POR TI PO DE CULTIVO ES PRE
SUMIBLE QUE LOS BASICOS CAPTARON lrl?ORTANTES RECURSOS 
PESE A QUE SOLO REPRESENTAll EL 7% DEL VOLUMEN TOTAL -
PRODUC 1 DO, A R 1 ESGO DE SER ESQUEMATI COS VEAl10S ALGU
NOS DATOS PARA 1983, 1984 Y 1985: EN EL PRIMER AÑO 
POR CADA TONELADA DE BASICOS SE INVERTIEROI~ 8 MIL 812 
PESOS; Y, EN LOS OTROS 32 MIL 368 PESOS y· 9 111 L 496 -
PESOS, RESPECTIVAMENTE. PARA LAS PLANTACIONES EN E-
SOS MISMOS AÑOS LOS RESULTADOS FUERON 297, 467 Y 241 
pesos. EN ESE ORDEN TENEMOS QUE ESTOS 2 TIPOS DE CUk 
Tivos CAPTARON RESPECTO A LA INVERSIÓN PARA EL SUBSE~ 
TOR AGR(COLA LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: BAs1cos 51~, 
54%, Y 32%, LOS PERENNES 16%, 11% Y 9%, NERECE COMEti 
TARIO EL HECHO DE QUE EL ARROZ DENTRO LOS BASICOS HA 
RECIBIDO SINGULAR APOYO; YA QUE TAN SOLO EN 1984 SE 
LE CANALIZARÓN 21 MIL 72 PESOS POR TONELADA PRODUCIDA 
EN VIRTUD DE QUE SU PRODUCCIÓN FUE DE 16, 610 TONELA
DAS Y SU INVERSIÓN DE 424 MILLONES DE PESOS (9% DEL -
TOTAL ASIGNADO PARA EL SUB'SECTOR Y 16% DEL DESTINADO 
A LOS BASICOS), (CUADRO NÚM. 37) 

UNA VEZ QUE SE HA SEÑALADO LA CONFIGURACIÓN PRODUCTIVA 
Y EL APOYO A LA MISMA ES PROCEDENTE DECIR QUE LA CONS-
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TRUCCIÓN, DESASOLVE Y REHABILITACIÓN DE DRENES, BORDOS 
DE cmne:1c16N, UNIDADES DE RIEGO y LA ADQUISICIÓN y 
OPERACION DE MAQUINARIA AGRÍCOLA NO SE TRADUJERON EN -
UN INCREMENTO SUSTANCIAL EN LA PRODUCCIÓN DE BASICOS; 
TENEMOS QUE RESPECTO A LOS AflOS DE LA ADMINISTRACIÓN -
PÚBLICA INMEDIATA ANTERIOR, EN LA QUE NO SE APOYO LA -
PRODUCCIÓN DE ~STOS, SOLO CRECIERON EN UN 43%, ES DE
CIR EN 1977-82 SE PRODUJERON 432, 771 TONELADAS CON-
TRA 617,094 TONELADAS DE 1983-1987, CABE l!lDICAR QUE 
LOS DIFERENTES CULTIVOS COMPRENDIDOS EN EL RUBRO DE -
GRANOS ALIMENTICIOS PRESENTARON DIFERENTE CRECIMIENTO 
EL MAfZ 23% EL FRIJOL DECRECIÓ EN 48% EL ARROZ CRECIO 
EN 284% Y EL SORGO EN 216%; CON LO QUE NUESTRO CRECl-
mENTO MÁS SIGNIFICATIVO FUE EN LOS DOS ÚLTIMOS, SIEN
DO SOLO EL ARROZ DE CONSUMO HUMANO; EL OTRO ES UTILIZA 
DO COMO MATERIA PRIMA PARA LA GNERACIÓN DE ALIMENTOS -
BALANCEADOS PARA LA GANADERIA. (CUADRO NÚM, 38), 

ANTE EL HECHO DE QUE LAS INVERSIONES PARA PRODUCIR GRA 
NOS ALIMENTICIOS SON CONSIDERABLES, EN ESTA ADMINISTRA 
CIÓN,HUELGA HACER 2 COMENTARIOS: 1) EN 1982 SE TUVO 
UNA PRODUCCIÓN PERCAPITA DE 60 KILOGRAMOS POR HABITAN
TE Y EN 1987 DESPUES DE LAS EROGACIONES A ESTE RUBRO Y 
L.A EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN Y TRATO A LOS PRODUCTO-
RES ASCENDIMOS A 90 KILOGRAllOS, ~STO es, SE CRECIÓ EN 
Utl 50% EN CUANTO A LA DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS, 

(VER CUADRO NOM. 39) 
EN PLANTACIONES EN ESTE INDICADOR SE MUESTRA QUE SE 
CRECIÓ EN 91% (CONTiNUAMOS SIENDO EL lER, ESTADO PRO-
DUCTOR DE CACAO Y NOS MANTENEMOS EN PRIVILEGIADOS LU-
GARES EN COPRA, PLATANO Y CAÑA DE AZÜCAR), 2) EN RELA 
CIÓN AL MAfZ, GRANO ESCENCIAL DE LA DIETA ALIMENTI
CIA ES PRECISO SEÑALAR QUE DE 1983 A 1987 SE HA DEPEN
DIDO CONSIDERABLEMENTE DE LAS VENTAS DE LA COMPAfl(A 
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NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES (CONASUPO) EN UN 
RANGO QUE VA DE 26 A 39% DE VOLUMEN QUE SE CONSUME; 
EN ESE GRADO DEPENDEMOS DEL MAfZ PROVENIENTE DEL EXT~ 
RIOR,(CUADRO NÜM, 40), 

EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PECUARIOS LA SITUACIÓN 
FUE QUE: LA GENERACIÓN DE ELLOS POR HABITANTE, SOLO 
HA SIDO IMPORTANTE EN 1983 CON 82 KILOGRAMOS, PARA 
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS DESTACA LA PRODUCCIÓN DE ALIMEN
TOS DE ORIGEN AVfCOLA Y BOVINO, SIENDO EL PRIMERO BA 
SICAMENTE PARA EL CONSUMO INTERNO Y_EL SEGUNDO PARA 
CANALIZAR AL DISTRITO FEDERAL (0,F.), LA MATANZA DE
PORCINOS Y CNINOS SE REDUJO, EL lfm:NTO DE DIVERSIFICAR LA 
GANADERfA RECAYÓ EN EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD AVfCQ 
LA, PARA HACER CRECER LA OFERTA DE ESTE PRODUCTO QUE 
ENTRE LOS CARNfcos ES EL MÁS BARATO, AUNQUE LOS 
OTROS RUBROS GANADEROS DECRECIERON EL SACRIFICIO DE 
BOVINOS SIGUE SIENDO LA ACTIVIDAD PRIMORDIAL, TODA -
VEZ QUE ES LA QUE ASEGURA CONSIDERABLES RECURSOS A -
TABASCO POR SU VENTA AL D.F. 

EL ESTABLECIMIENTO Y FOMENTO A LAS GRANJAS AVfCOLAS, 
PORCINAS Y OVINAS QUE IMPULSO LA ADMINISTRACIÓN 1983 
-1987 SE FINCO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDADES 
LA CUAL ES INCIPIENTE; EN CAMBIO EL APOYO Y tSTIMULO 
A LA GANADERfA MAYOR AL ASENTARSE EN LA UNIÓN DE PRQ 
DUCTORES, YA EXISTENTE, OBTUVO MAYORES RESULTADOS; ES 
DE PUNTUALIZAR EN ÉSTE SENTIDO QUE LA PRODUCCIÓN PE& 
CAPITA DE CARNE EN 1986 Y 1987, QUE ES CUANDO MAS SE 
APOYA LA GANADERfA MENOR, DECRECEN EN RELACIÓN A 
1983 ESTANDO CASI AL NIVEL DE 1977,(CUADRO NÚM, 41), 

EL IMPULSO A LA MAYOR CAPTURA DE ALIMENTOS MARINOS -
ES BASTANTE IMPORTANTE, EN PESCA Y ACUACULTURA, SIEN 
DO LAS ESPECIES COMERCIALES LAS QUE HAN CAPTADO MA--
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YOR APOYO: CAMARÓN Y OSTIÓN; AS[, YA EN 1985 NOS CO
LOCAMOS COMO ESTADO PESQUERO AL APORTAR EL 1% DE LA -
PRODUCCIÓN NACIONAL DEL PRIMERO Y 38% DE LA DEL SEGUlt 
DO, 

EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES EL MANTENIMIENTO DE LA -
INFRAESTRUCTURA PESQUERA REQUERIRA DE CONSIDERABLES -
SUBSECUENTES INVERSIONES, (FUNDAMENTALMENTE EL MANTE 
NIMIENTO DE LOS BARCOS), EL CRECIMIENTO DEL 119% DEL 
VOLUMEN PRODUC !DO (107 ,317 TONELADAS) REQUIRIÓ DE 8 MIL 
MILLONES O SEA 74 MIL 896 PESOS POR TOHELADA OBTENIDA, 

EN T~RMINOS GLOBALES SI HA AUMENTADO LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS PERO ESCENCIALMENTE DE AQUELLOS QUE SE VEN
DEN AL EXTERIOR Y LAS POSIBILIDADES DE INCREMENTOS -
SUSTANCIALES HAN DEPENDIDO DE QUE EXISTA ORGANIZACIÓN 
PARA LA PRODUCCIÓN MAS QUE DE LOS MONTOS ASIGNADOS PA 
RA APOYAR ESAS ACTIVIDADES, 

HASTA AHORA QUIENES MAS HAN RECIBIDO BENEFICIO SON -
LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS, LOS QUE HAN CAPITALIZADO 
SUS AREAS PRODUCTIVAS, LOS QUE TIENEN LAS MEJORES TIE 
RRAS EN CANTIDAD Y CALIDAD Y AQU~LLOS LIDERES O REPRE 
SENTANTES DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES QUE MANTIE 
NEN Y REPRODUCEN LA CORRUPCIÓN'. 

UN CQ~ARIO- A.'IEXO ES 'JJE LA INTERVENCIÓN DE LAS DEPEN-
DENCIAS QUE TIENEN INGERENCIA EN EL AGRO SE TRADUJO -
EN EL MANTENIMIEtffO DE UNA PESADA BUROCRACIA POCO OPE 
RATIVA PARA AGILIZAR LA PRODUCCIÓN, 

0) EMPLEO E INVERSIÓN PÚBLICA, 
LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 362,631 EN 1983 
PASÓ A 460,731 PERSONAS EN 1987 POR LO QUE REPRESENTO 
EL 31% Y 35% DE LA POBLACIÓN TOTAL, MISMA QUE FUE l -
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MILLON 169 MIL 779 PERSONAS"PARA EL PRIMER ARO Y 1 M! 
LLON 330 MIL 547 PERSONAS EN EL 0LTIMO ARO, UNA PR! 
MER RELACIÓN A ESTABLECER ES QUE LA POBLACIÓN CRECE -
EN ESOS AROS EN UN 14% LA PEA EN 27%, OTRA ES QUE LA 
PEA SE INCREMENTO EN 4% EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN -
TOTAL, (CUADRO NOM. 42) 

EL CRECIMIENTO, EN ESTE PERÍODO ES DESIGUAL PARA LOS 
DIFERENTES SECTORES DE LA PEA: EN 1 CRECE EN 6.2.%, 
EN 11 EN 40%, EL 111 EN 28.1% Y EL INSUFICIENTEMENTE 
ESPECIFICADO EN 44.7%. 

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS SECTO--
RES EN LA PEA SE PRESENTA QUE EL SECTOR 1 DE 36.5% 
DECRECE A 30,5; SU TENDENCIA DE DECRECIMIENTO ES MAR-
CADA, (EN 1980 PARTICIPO CON 40%), EL SECTOR 11 
SE INCREMENTA DE 13,3% A 14,7%, EL SECTOR 111 DE 18, 
5 ASCIENDE A 18.7~. EL RUBRO DE INSUFICIENTEMENTE 
ESPECIFICADO DE 31%,7% SE INCREMENTA A 36,7%, 

EN LA DINAMICA Y CONFIGURACIÓN DE LA PEA LLAMA LA 
ATENCIÓN QUE EL SECTOR 1 DECAE EN PARTICIPACIÓN RELA
TIVA Y PRESENTA LA MENOR TASA DE CRECIMl.ENTO; EL SEC
TOR 11 INCREMENTA SU PARTICIPACIÓN RELATIVA Y SU IND! 
CE DE CRECIMIENTO ES MARCADAMENTE ELEVADO; EL SECTOR 
111 CASI MANTIENE SU PARTICIPACIÓN RELATIVA Y CRECE -
MODERADAMENTE SIN DESVIARSE SIGNIFICATIVAMENTE DEL -
PROMEDIO DE LA PEA, EL RENGLÓN DE INSUFICIENTEMENTE 
ESPECIFICADO, CRECE EN TERMINOS RELATIVOS Y EN SU TA
SA DE CRECIMIENTO, Y SI ESTE TIENE QUE VER CON LOS -
SUB'EMPLEOS ES DE RECONOCER QUE.ESTOS, PRESENTARON LA 
MAYOR DINAMlcA. 

DE LOS EMPLEOS GENERADOS EN ESE LAPSO (98,100) 8% SE 
GENERARON EN EL SECTOR 1 ,2;r,r . EN EL 11, 19% EN EL 111 
y 52% EN EL INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADO, 

LA ATENCIÓN A LA INVERSIÓN P0BLICA PARA ESTOS AROS 
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NOS INDICA QUE 14% DE RECURSOS SE DESTINAN A EL SEC
TOR PRIMARIO DE LA ECONOMIA, 64% AL SECUNDARIO Y 22% 
AL DE SERVICIOS; SI BIEN EN TODOS LOS SECTORES SE -
CONSTRUYÓ, EQUIPO Y DIO MANTENIMIENTO ES DE SUYO SE
ÑALAR QUE EL PROPIAMENTE CARACTERISTICO DE LA CONS-
TRUCCIÓN ES EL 11 Y SERIA ~STE EL QUE HICIERA CRECER 
LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y SUB'EMPLEOS, LAS GRAN
DES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRODUCTIVA Y PA 
RA EL TRANSPORTE FUERON LAS QUE PARA LOS DIFERENTES 
SECTORES HARIAN CRECER EL EMPLEO EN LOS 70,989 EM
PLEOS GENERADOS, Si RELACIONARAMOS LA INVERSIÓN PÜ-
BLJCA POR EMPLEOS GENERADOS EN LOS SECTORES TENDRE-
MOS QUE EN EL 1 SE CANALIZARON 4 MILLONES 633 MIL PI'_ 
SOS POR E:-IPLEO, EN EL 11 E ltlSUFICIENTEMENTE ESPECI
FICADO, 2 MILLONES 511 MIL PESOS Y EN EL 111 3 MILLQ. 
NES 189 MIL PESOS (PARA EL SECTOR 111 PROCEDIMOS A -
DIVIDIR LA INVERSIÓN ENTRE LA SUMA DE EMPLEOS GENERA 
DOS EN ESTE SECTOR Y LOS INSUFICIENTEMENTE ESPECIFI
CADOS. 

EN GLOBAL ESTA ADMINISTRACIÓN ORIENTO 2 MILLONES 825 
MIL PESOS POR CADA EMPLEO QUE SE GENERO, EN COSTO 
ES BASTANTE SIGNIFICATIVO AUNQUE ES PRUDENTE SEÑALAR 
QUE YA LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ESTAN CREADAS; DE 
LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA, SOCIAL, EDUCATIVA Y CUL
TURAL DEPENDERA QUE ~STA SE OPTIMISE O SEAN OBRAS -
OLVIDADAS 

EN LA PRODUCCIÓN DE BASICOS SE PRECISA DE UN MAYOR, 
ESFUERZO DE ORGANIZACIÓN, LA CREACIÓN DE OBRAS DE IN
FRAESTRUClURA, Y ADa.llSICION DE TRACTORES PARA LA MECANIZACl<'.rl 
DE HEct«> S~ TECNOLOGI AS AHClRRADffiAS DE IW«l DE m!RAJ LAS SU- • 

PERFICIES DESTINADAS A SER l'ECANIZADAS O BENEFICIADOS ~ DE -
ESCASA CALIDAD, ESTO SE PUEDE TRAllJCIR EN PROU:IR C~ COSTOS 

ELEVADOS Y C~ ESCASOS NIVELES DE EJ1'LE05, los PAWETES TEOIO

LOGICOS DE MECANIZACI(W FUNCICH\N CUNCIO EXISTE ORGANIZM:l(Ji -
PARA LA PROW:Cl(J¡, AREAS.GRNIJES y C<Jlf'M:TAS y LA IWtO DE -
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OBRA ES ESCASA, EL PLAN CHONTALPA EN SUS FALLAS MOS
TRÓ ESTA PECULIARIDAD, 

HASTA AHORA LOS CAMPESINOS, TODA VEZ QUE SE LES CREA 
INFRAESTRUCTUA SOCIAL Y PRODUCTIVA, SE HAN EMPLEADO, 
EN LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN GENERAL PARA -
COMPLETAR SUS INGRESOS COMO PRODUCTORES. 

DESPU~S DE ESTE PERIODO TENDRAN QUf. VOLVER A PLAN--
TEARSE SU PROBLEMA EN LA GENERACIÓN DE ALIMENTOS Y -
LA INVERSIÓN PÚBLICA A LA VEZ TENDRÁ QUE CONTEMPLAR 
LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ESTE F'fN, 

V.2. COMENTARIOS A EL MANEJO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA RE-
CIENTE EN EL AGRO TABASQUEÑO. 

ES DE RECONOCER QUE EL ·-MONTO DE RECURSOS PROVENI EN-
TES DEL PETRÓLEO, Y EJERCIDOS POR LOS DIFERENTES SEC
TORES DE LA ADMINISTRACIÓN,.SITUA A EL GOBIERNO DEL -
ESTADO EN UN AMPLIO ESPACIO .PARA RESOLVER LOS PROBLf 
MAS IMPERANTES EN EL TERRITORIO, TABASQUERO, SIN 
LUGAR A DUDA EL PROBLEMA QUE HA CAPTADO MAYOR VOLU-
MEN DE RECURSOS ES, EL DE LA INCOMUNICACIÓN AL INTE
RIOR DEL TERRITORIO, Y YA CON LA CREACIÓN DE LA IN-
FRAESTRUCTURA NECESARIA PARA INTEGRAR EL TERRITORIO 
ABSORVE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE INVERSIÓN EL -
MANTENIMIENTO DE LA MISMAJ DESPU~S DE ~STE, OTRO PRQ 
BLEMA SERIO A RESOLVER FUE EL ABATIR EL REZAGO EN MA 
TERIA DE VIVIENDA, DRENAJE, AGUA POTABLE Y EN GENE-
RAL ATENDER LOS ASENTAMIENTOS DE LAS ZONAS EN PROCE
SO DE URBNIZACION, 
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LA INVERSIÓN SI BIEN YA NO SE ATÓ A RESOLVER LAS 
NECESIDADES INTRINSECAS A LA ACTIVIDAD PETROLERA 
TAMPOCO PUDO DESATAR FENÓMENOS IMPACTANTES EN --
CUANTO A EL ESTIMULO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y -
SU COROLARIO NECESARIO: LA PRODUCCIÓN DE ALIMEN-
TOS. 

Se PUEDE SER CONT~NDENTE AL SEÑALAR QUE LAS ACCIQ 
NES EN MATERIA DE SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y CQ 
MUNICACIONES HAN SIDO SIGNIFICATIVAS Y QUE DE - -
ELLAS YA NO SE REQUERIRAN INVERSIONES TAN FUERTES, 

CONSIDERAMOS QUE YA CORRESPONDE EL TURNO A EL APQ 
YO AL SECTOR PRIMARIO PARA EMPRENDER EL DESARRO-
LLO RURAL INTEGRAL, ENTENDIDO ~STE A PARTIR DEL -
EJE DE INTEGRAR PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONSUMO, 
AHORRO E INVERSIÓN EN BENEFICIO DE LAS PEQUEÑAS -
COMUNIDADES YA INTEGRADAS, 

EL HECHO DE QUE DIVERSOS MUNICIPIOS,TRADICIONAL-
MENTE AISLADOS V DEBILMENTE INTEGRADOS AL DESARRQ 
LLO,HOV ESTÉN EN UNA SITUACIÓN DE FRANCA INCORPO
RACIÓN A TRAV~S DE LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS P~ 
BLICOS NOS CONDUCE A REFLEXIONAR, Y AHORA QUE PA
PEL LES CORRESPONDE EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS AUTOSUFICIENTES, QUE HARAN 
CRECER Y FORTALECERSE AL MERCADO INTERNO PARA REQ 
RIENTAR LAS TENDENCIAS URBANO INDUSTRIALES PARA 
PROCURAR UN DESARROLLO INDUSTRIAL MEDIO EN TABAS
CO, 

LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS AL SECTOR PRIMARIO -
FUE SIGNIFICATIVA CON RESPECTO A ADMINISTRACIONES 
ANTERIORES; PERO ~STOS SE CENTRARON EN GRAN MEDI
DA EN OBRAS QUE NECESITARON DE GRANDES PRESUPUES-
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EN LA MEDIDA EN QUE LA ATENCIÓN AL SECTOR PRIMA
RIO SE DIÓ BÁSICAMENTE TRAS LAS ACCIONES ARRIBA -
UBICADAS,MERECE MENCIONAR EL HECHO DE QUE PARALE
LO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE REQUIERE POSTE
RIORMENTE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE RECURSOS -
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA, EN LA MEDIDA -
EN QUE LOS PRODUCTORES NO SE IDENTIFICARON PLENA-
11ENTE CON LOS PROYECTOS DESARROLLADOS ES QUE NO -
CARGARON CON EL COSTO DE LOS MANTENIMIENTOS, 

AtlTE LA CONSIDERABLE INVERSIÓN PARA LAS ACTIVIDA
DES PRIMARIAS Y LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INTE-
RES SOCIAL Y ASISTENCIAL PARA LAS PEQUE~AS COMUNL 
DADES ES QUE LOS CAMPESINOS SIGUEN ESPERANDO LA -
GENERACIÓN DE EMPLEOS; YA SE CUENTA CON LA INFRA
ESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR, TRASLADAR PRQ 
DUCTOS Y COMERCIALIZAR, PERO SIGUE PENDIENTE EL -
RETO QUE CON ~STO CÓMO SE PROMUEVE LA PARTICIPA-
CIÓN ORGANIZADA DE LOS CAMPESINOS PARA SU PROPIO 
BENEFICIO ASEGURANDO ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS -
PARA UN DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y DEJAR ATRAS -
LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA. 

AL INTERIOR DEL ESTADO SE HAN ESPECIALIZADO REGIQ 
NES Y ÁREAS EN LOS DIVERSOS PRODUCTOS AGROPECUA-
RIOS OUE SE PRODUCEN,DETRAS DE ESTA ESPECIALIZA-
CIÓN SE ENCUENTRA LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, LAS 
UNIONES DE PRODUCTORES; EL MANEJO ANTIDEMOCRÁTICO 
DE LAS UNIONES, EL CAPITAL COMERCIAL Y LA EDIFIC~ 
CIÓN DE RELACIONES SOCIALES; ESTAS CIRCUNSTANCIAS 
NO HAN CAMBIADO, EN LA .ASIGNACIÓN DE RECURSOS A 
"FAVOR" DE LOS CAMPESINOS SE CA~ EN LA FIJASIÓN -
DE COSTOS ELEVADOS Y ESTO SE TRADUCE EN LA TRANS
FERENCIA DE VALOR A LA EMPRESA CAPITALISTA V(A -
PRECIOS, SITUACIÓN QUE ES AMPLIAMENTE INCREMENTA
DA EN LA REGULACIÓN DEL PRECIO DE GARANT(A QUE SE 
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ESTABLECE POR LA DINAMICA DE LAS UNIONES DE PRO-
DUCTORES, EN ESE SENTIDO ENTRE MAYOR SEA LA IN-
VERSIÓN PÚBLICA MAYORES. SERAN LOS COSTOS Y LA DI
FERENCIA EN BENEFICIO DE LOS TERRATENIENTES, 

LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LA ENTl-
DAD PROVIENE NO SOLO DEL EFECTO DE PETRÓLEOS MEXL 
CANOS Y SUS SUELDOS ALTOS, DE HECHO CON LA BURO-
CRACIA ESTATAL SE REPRODUCE LA MISMA SITUACIÓN, 
CABE DESTACARSE QUE TAMBJ~N LA DESIGUAL DISTRIBU
CIÓN DE LA TIERRA EN CANTIDAD Y CALIDAD LLEVA A -
LO MISMO. EN sr MEDIDAS TENDIENTES A REDISTRIBUIR 
EL INGRESO, PROMOVER UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESL 
NAS AUTOSUF!CIENTES Y AUTOFINANCIABLES, Y CUAL--
QUJER MÓDELO DE DESARROLLO AGROJNDUSTRJAL Y/O DE 
INDUSTRIA LIGERA, DEBERA PARTIR DE REORIENTAR LAS 
PAUTAS DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN EL AGRO YA -
QUE EN ~STE ES DONDE SE ENCUENTRA EL GRUESO DE LA 
POBLACIÓN Y UNA FUENTE POTENCIAL DE RIQUEZA PARA 
EL FUTURO INMEDIATO. 

LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACUMULACIÓN 
REQUIERE DE MEDIDAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, SE 
CUENTA YA CON LA ORGANIZACIÓN FORMAL DE LAS UNIDA 
DES INTEGRADORAS COMUNITARIAS EN LOS 185 CENTROS 
INTEGRADORES, ES PRECISO PARTIR DE ~STAS PARA LA 
DEFINICIÓN, INSTRUMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PARTL 
CIPACIÓN DE ELLAS EN UN PROCESO DE DESARROLLO RU
RAL INTEGRAL, DE DESARROLLO AGROJNDUSTRIAL Y DE -
IMPULSO DE UNA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA DE -
BIENES PROVENIENTES DEL EXTERIOR F~CTIBLES DE SER 
PRODUCIDOS EN LA ENTIDAD. 



SlCTOR 

lNVERSION PUBLICA ESTATAL 19f\J-U7 1 ~I TABASCO 

(Mii UlNI ~ 111 l'l '·11'..} 

-~L~_E_c]_O~---- ·---- ·-- ·----···· ·----- -·----.1' .. ·-----
AGROPECUARIO PESQUlRO Y FORESTAL 

Agrfcola 
Pecuario 
Pesca 

FOMENTO INOUSTRIAI., COMERCIO Y 
TUR 1 SMO 

fomento Jndustrtal 
Comercio 
Tu r hmo 

COMUNICACIONES, ASENTAMIENTOS 
OBRAS PUBLJ CAS 

Comuni cae 1 ones y Transporte! 
Asentamientos 
Obras Públicas 

EOUCACION, CULTURA Y RECREACION 
Educac i 6n 
Cultura y Recreacidn 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
Salud 
Seguridad Social 

TRABAJO Y PREV!SION SOCIAL 
Trabajo 
Prev ts fe.fo Soc 1a 1 

T O T A 

~LL 6.?~ 
21 611 

R OJR 
H 975 

!5 . . CJí!~ 

37~ 
930 
fi96 

).7) _9.4_3_ 

62 357 
65 129 
44 457 

J_l!__6.l~ 
16 074 
12 542 

H .. ~ 
13 500 

7R2 

!!...!>.9.~ 
1 666 
6 926 

277 145 

.l...h.'!. 
7 .o 
?.9 
3. 2 

~,_! 

2.3 
2.5 
o .6 

fil.:.!. 

22. 5 
23. 5 
16 .1 

.!Qd 
5.8 
4 .5 

hl 
4 .9 
o .3 

~·J. 
o .6 
2. 5 

100.0 

FUENTE: Elaborado con los Anexos Estadfstfcos de los Informes de Gobierno, E.G.P. 
Gobierno de Tabasco. 



JNVERSJON l'Ell-CAP JTA SECTOR !AJ. Y EN /.OS SECTORES COH!! 
NJCACIONES ASENTAH l EN TOS Y OílRAS PUOl. ICAS Y AOROPECU~ 

R!O PESQUERO Y íORESTAL ( l 983-R7) 
-·-·-- _ _..,_. _______ ---------- ·------ Cuadro No. 33 

POOLACIDN OE INVERSIOH • PERCAPI INVEASION PERCA- INVERSiClN PERCAPI 
1985 SECTORIAL TA •• - SCAOP • PITA•• SAPYF TA•• -

N IJ N l c l p l o 1 2 2/1 3 3/1 4 4/1 
-·----· ------ --------

B1la11c&n 42 530 15 520 365 9 BOi 230 2 974 70 
Clrdenas 146 538 21 894 149 12 552 86 4 673 32 
Centh 60 224 25 774 428 IR 055 300 3 438 57 
Cenu-o 310 880 83 421 21if1 57 085 184 4 790 15 
COfftalcalco 120 896 9 423 78 6 362 56 927 8 
Cunduecln 74 582 7 206 97 4 127 55 811 11 
EMf 1 fano Zapata 21 409 4 989 233 3 095 144 541 25 
Huf1t11ngufllo 108 721 11 086 102 4 471 41 2 820 26 
J1l1p11 25 796 2 771 107 1 204 47 502 19 
J1 l pi de Mfndtz 45 287 3 8110 06 1 891 42 463 10 
Jonut1 21 150 14 689 694 12 381 585 772 36 
Hacuspana 89 717 10 809 120 7 734 86 965 11 
N1c1Juca 34 874 4 157 119 2 235 64 773 22 
P1r1fso 48 216 13 026 270 7 393 153 3 400 70 
T1cotalp1 27 322 5 543 203 3 783 138 425 16 

T11pa 30 193 4 157 138 2 235 74 1 004 33 

Tinos tque 46 017 6 928 151 3 783 82 1 352 29 

TO T A L 254 414 277 145 221 171 943 137 38 625 31 

--------·---
• Jllfl Iones de pesos. 

•• Miles de pesos. 
Est•do de Tabuco y Anu1rfo Est1dht! FUENTE: El1bor1do con datos de los Infames de Gobierno de EGP. Gobierno del 

CD de T1blsco 1987. JNEGl·Gobftn\O de Tabasco. ti .... 



MUNICIPIOS 

BalancA'n 
C.frdcnao:; 

Cent la 
Centro 

CCW!Mllcalco 
Cunduac&n 

E111tl hno Zapata 
Hu fmangu i 11 o 
Jalapa 
Ja 1 pa de Hendez 
Jonuta 
Mlcuspana 

Nacajuca 

Paraho 
Tacotal pa 
Teapa 
Tenosique 

T O T A L 

INVERSION PUBLICA ESTATAL PCR-CAPITA SEGUN PDOLACION ECONO-

MICAMENTE ACTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO, rrsourRO y FORESTAL 

( 1983 - 1987 ) 

INVERSION 
(MILLONES DE PESOS) 

2 974 

4 673 

3 430 

4 720 

927 

RJI 
541 

2 820 

502 

463 

772 

965 

773 

3 400 

425 

1 004 

1 352 

38 625 

POBLAC!ON ECONONICA 
HENT( ACTIVA 1985 -

7 536 

15 433 

11 469 

13 194 

I? BOi 

11 074 

1 567 

12 407 

4 065 

5 727 

4 564 

JO 872 

4 170 

4 837 

5 756 

2 518 

5 712 

J33 522 

INVERSIOll POR PEA 
·DEL SECTOI! * 

395 

303 

300 

358 

72 

73 

345 

227 

123 

81 

169 

89 

185 

703 

74 

399 

237 

289 

--·~---·- --- -------------------
* Hiles de Pesos. 
FUENTE: El1borado con datos del Anuario Estadfstfco de Tdhd!>CO de 19tH y los Anexos de los 

Informes de Gobierno de E.G.P. 



INVERSION ESTATAL POR TONELADA DE PRODUCTO 
AGRICOLA EN TABASCO. 1983 - 1987 

CUADRO No.35 

CONCEPTO CIFRAS 

PRODUCTO AGRICOLA 8 458 952 TONS. 

INVERSION 38 629 MILLONES 

INVERSION POR TONELADA 4 566 PESOS 

1 

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LOS ANUARIOS ESTADISTICOS DE TABASCO 
DE 1987 Y 1988. INEGI - GOBIERNO DEL ESTADO; Y, ANEXOS ES
TADISTICOS DE LOS INFORMES DE GOBIERNO DE 1983 A 1987. 



PRODUCCION DE ALIMENlOS EN lAKASCO 

CUADRO COMPARAT 1 VO 19// - 1982 Y IQBJ - 19ll7 

CUADRO No 36 - - .. --·---
ROB ROS 1977 - 1982 1 19HJ - 1987 i TASA DE CRECIMIENTO 

·-<-------

CULTIVOS (TONS) l'BIH,592 ~~ ~'458,95~ ~ 81 

GRANOS ALIMENTICIOS 432 ,771 ~.5 617 ,094 7 lli... 
FRUTALES 2Z6 ,203 ),0 299,553 4 ill... 
OTROS CULTIVOS Y OLEAGINOSAS 3,424 o 59,160 1 lli-ª!.. 
PLANTACIONES 7' 156,194 91.b 7'4B3,155 ea _fil!_ 

liAlWWUA (CABEZAS) 37 'B09,911 IDO 37 '431 .672 100 ;,M.. 
SACRIFICIO DE GANADO 

DOVINOS l '594,525 4.2 l '465,134 3.9 ...:fil_ 

PORCINOS 1 1610,891 4.3 l '301,201 3,5 .:!l'.!... 
OVINOS 54,446 0.1 51,770 0.1 ~ 

POLLOS DE ENGORDA 34'550,049 91.4 34°613,567 92,5 0.21 

PtSCA (TOUS) 

VOLUMEN (CAPTURADO) 90.247 197 ,564 !m. 

FUENTE: ELABOl<ADO CON OATOS DE LOS ANUARIOS ESTADISTICOS DE TABASCO DE 1984, 1987 Y 1988. 

INEGI - GOBIERNO DEL ESTADO OE TABASCO. 



INVERSION ESTATAL Ell TAMSCO POR TONELADA DE PRODUCTO, 
E11 LOS G11A110S ALIMEllTICIOS Y Ell CULTIVOS DE PLAllTACIOll. 

1983, 1984 y 1915. 

PRODUCTO AGR!COLA 
A N o s 

1 9 8 3 1 9 8 4 

GRANOS ALIMENTICIOS 

PRODUCCION (TONS) 120,277 82.518 
INVERSION (MILLONES DE PESOS) l .06D 2,671 
1 NVERSION POR TONELADA (PESOS) 8,812 32,368 
:t INVERSION TOTAL ANUAL sa 54% 

CULTIVOS DE PLANTACION 

PROOUCCION (TONS) 1'090.155 l' 135 ,099 
INVERSION (MILLONES DE PESOS) 324 530 
1 NVERS ION POR TONELADA (PESOS) 297 467 
% INVERSION TOTAL ANUAL 16'.t 11% 

CUADRO lfo 37 

l 9 B 5 

132 .262 

1.256 

9,496 

32% 

1'505.700 

363 

241 

9% 

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DEL ANUARIO ESTAOJ STICO DE TABASCO DE 1987 INEGl

GDBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y DE LOS INFORMES DE GOBIERNO DE ESOS ANOS 

GOBIERNO DEL ESTADO. 



[ CULTIVOS 

TOTAL 

MAIZ 

FRIJOL 

ARROZ 

SORGD 

PRODUCCIOll DE GRANOS ALllEITICIOS EN TABASCO 
CUADRO COMPARATIVO 

1977 - 82 y 1983 - 87 
<TONELADAS l 

CUADRO Ho, 38 

] [------~--
1977 - 1982 % 1983 - 1987 % TASA DE 

CRECIMIENTO 

432 771 100 617 094 100 43 

360 729 83 443 203 72 23 

2& 530 13 688 4S 

33 280 127 846 21 2a4 

lD 232 32 357 216 

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LOS ANUARIOS ESTADISTICOS DE TABASCO EN LOS ANOS 

1984, 1987 Y 1988, INEGI - GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. 



PRODUCCION PERCAPITA AGRICOLA EN TABASCO 
KILOGRAMOS POR HABITANTE 

CUADRO No, 39 

A N O GRANOS PLANTACIONES FRUTALES OTROS CULTIVOS ALI MENTI C 1 OS 

1977 89 l 635 56 1.3 

1980 fil 286 ?! 0.2 

1982 60 807 :16 

1983 102 936 29 0.1 

1986 107 385 57 15,3 

1987 90 541 63 

----- ----------- --------------------
FUENTE: ANUARIOS ESTADISTICOS DE TABASCO 1985, 1987 Y 1988, 

TADO DE TABASCO 

INEGI - GOBIERNO DEL ES-



PRODUCCION,COMERCIALIZACION OFICIAL Y CONSUMO 
PROBABLE DE MAIZ 1971 - 1987 

Cuadro No.~ 

CONSUMO PRODUCC ION VENTAS DE COMPRAS DE 
A A O S PROBABLE INTERNA s CONA SUPO s CONA SUPO s ----------

1971 81 937 75 900 93 6 037 7 3 107 4. 
1972 90 097 67 925 75 22 172 25 2 650. 
1973 89 194 64 324 72 24 870 28 331 0.4 
1974 85 202 72 752 85 12 450 15 o 
1975 110 956 87 800 79 ?.3 156 21 50 
1976 85 083 71 550 84 13 533 16 132 
1977 86 915 72 867 R4 14 040 16 786 2.1 
1978 54 914 43 325 79 11 589 11 113 
1979 44 269 nd 
1980 69 158 63 882 9Z 5 276 8 
1981 83 776 nd 
1982 52 770 nd 027 
1983 126 286 93 226 74 33 060 26 137 
1984 97 466 59 408 61 36 058 J9 502 l. 6 

1985 143 667 98 771 69 44 896 31 447 

1986 124 594 94 506 76 30 08H 24 500 

1987 153 775 97 292 63 56 483 37 168 

-·--·--------
FUENTt:: Elaborado con d•tos del Anuario Estadfst leo de Tabasco de 1987. JNEG J .. Gobf erno 

del Estado de Tabasco, Manual de Est1dfstfcas Hstcas de Tabasco, OGEA 1977 y Anuarios de 
YJ Tab11co de 19A4. t9R5 y 1986 INEGI- Gobierno del Estado de Tabasco. 



PRODUCCION PERCAPITA DE CARNE EN TABASCO 

CUADRO No, 41 

A N O S KILOGRAMOS POR HABITANTE ~ 
1977 67 

1980 78 

1983 82 

1986 68 

1987 66 

FUENTE: ANUARIOS ESTADISTICOS DE TABASCO 1985, 1987 Y 1988 INEGl
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. 



-----
AllO l'OKl.ACION 

------
19HO l '062,l.lbl 

1"83 1' l69, 771J 

1987 J '330,!1"7 

'CASA DI CKE•• 
MEDITO l~ll-
1917 .. 
BIU'LIOS GIME .. 
MAOOS DF. 1983 
A 1 .. 7 

lNURSJON ESTA 
T.a. AGJUPADA = 
POI SICTOR DE 
PIA (MILl.ONBS 
DI Pr:90S) 

IMWIUJON !STA 
TAL POI !MPuO 
GIHIAllO (Hl•• 
Lff DI- PESDS). 

l'Oll.AC- ! IOll.AClClll -CAIClllTE AL'TlVA 
1 lllYDllGm PUILICA U TABA.Seo 

1980,1913 y 1987. CUADRO No, 42 
~---------

l'Y.A. l'EA/POR. Sl-'.C:'COH Sl-:l:"llJH St:l:TOM 
•IUO 1 11 lit -----···-

327,502 JI% 127.4S9 40.0 4J,nt. u.o 6:S,483 19,0 

362,6)1 311 132,360 36,5 48,2:.'ll 11.J b7,086 18.S 

lit.O, 731 JSl 140,.S91 JU.!1 67 ,ffQ4 14. 7 8~ 1 966 18.7 

27 6.2 "40.1 28.1 

98, IUU 8,2'11 llJ,620 IR,880 

277, 14S 38,629 178,317 ríCl,IHI 

2 1 82.S 4 1 693 9,088 J' 189 

i'UENTE: ELABOIADO CON DATO~ Dll, CUAUMO N. '.J2 Y DE CUAD!UOS DE IMJOIHACIOll 
HTADIST.tCA DEL ESTADO DI TAtiASCO DI Hl88. 

lNSln'lCIKNTEMENTE 
f.!WIFlCICADO 

92, &35 

11•,9.S6 

166,325 

"44.7 

51,369 

28.0 

31. 7 
36.1 

1 
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NOTAS. 

1, VER GONZÁLEZ PEDRERO, ENRIQUE, PLAN ESTATAL DE DESARROLLO -
1983-1988. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, 
PúBLICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, 88 PÁGl-
NAS, 

2, COMUNMENTE SE HAN ACEPTADO LAS CARACTERIZACIONES SOBRE ESTE 
PROCESO QUE SE DIERON A CONOCER EN: -i.os AsEllTAMIEllTOS lluRA 
LES EN DESARROLLO• ONU-GOBIERNO DEL M~XICO, SPP, M~XICO ---
1977, 93 PÁGINAS, 

3, CFR, SAllDAU YEHUDA, H. •LA PLMIFICACICMI DEL SISTEM DE SQ. 
PORTE EN UN ÁREA RURAL• EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS DE Co
LOfll ZAC l Óf~, l SRAEL, 1973, 

4, Los DATOS FINANCIEROS RELATIVOS A ESTA CUESTIÓN SE OBTUVIE
RÓll DE LA INTEGRACIÓN DE CIFRAS CONTENIDAS EN LOS AltE>tOS -
[STADISTICOS DE LOS INFOl!JllES DE GoBIERllO DE EllRIQUE GollzA-
LEZ PEDRERO. 

5, ESTAS ACCIONES RESULTAN DE AGREGAR ACCIONES DE LOS TEXTOS -
DE LOS INFORMES DE GOBIERNO DE ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, 

6, CONSULTESE MANUAL DE CEllTROS INTEGRADORES, PUBLICACIONES 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, 
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CONCLUSIONES 

LAS CONCLUSIONES QUE·SE DESPRENDEN DEL CASO TABASCO CONSIDERO QUE 

SON RESCATABLES PARA.EL ENTORNO DE LA REGIÓN SURESTE Y A NIVEL NA-

CIONAL, CON BASE EN ELLAS SE PLANTEA UNA SERIE DE SUGERENCIAS P~ 

RA IMPULSAR UNA MAYOR DINÁMICA DE LOS CAMPESINOS EN LA PRODUCCIÓN, 

UN USO MAS RACIONAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO Y 

UNA INTERVENCIÓN ESTATAL MAS ACORDE CON LOS INTERESES POPULARES, 

LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS REALIZADA, BÁSICAMENTE DESPUlOS DE 

193!), POR LA ECOllOMIA CAMPESINA TIENDE A DECRECER, SER INSUFICIEN

y ENTRA EN CRISIS EN 1965,A LA FECHA LA CRISIS NO HA SIDO SUPERA-

DA, 

CABE SE~ALAR QUE CUANDO LA ECONOM! A CAMPES 1 NA SE ABOCÓ A PRODUC 1 R -

BÁSICOS LIBER6 A LOS PRODUCTORES CAPITALISTAS DE ESTA TAREA POR LO 

QUE ~STOS SE ABOCARON A LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS DE EXPORTA--

CIÓN O AQUELLOS NECESARIOS PARA IMPULSAR PROCESOS AGROINDUSTRIALES; 

YA CON SU PARTICIPACl6N .COMO PRODUCTORA DE CULTIVOS RENTABLES O EN 

LA GANADERIA LO QUE SE EXPRESA ES LA INCLUSI6N DE LAS PEORES TIER

RAS PARA PRODUCIR LOS BIENES QUE DEMANDA EL l1ERCADO, POR LO OUE -

SUS COSTOS ELEVADOS DE PRODUCCIÓN Y SU MfNIMA PRODUCTIVIDAD ltlFLU!. 

RAfl PARA QUE EL COSTO DE VENTA SE FIJE A PARTIR DE ELLOS Y SE REA

LICEN TRANSFERENCIAS A LOS PRODUCTORES CAPITALISTAS, 

SE PUEDE SER CONTUNDENTE AL SEÑALAR QUE SE HAN DEJADO DE PRODUCIR 

GRANOS BÁSICOS POR LA ESPECIALIZACIÓN DEL AGRO PARA GENERAR LAS 
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MERCANCIAS QUE DEMANDA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, 

POR OTRO LADO, ES PRUDENTE EXPONER QUE EN LA MEDIDA QUE LA ECONO-

MfA CAMPESINA NO PRODUCE TODOS SUS SATISFACTORES, NECESITA INGRE-

SOS MONETARIOS Y COMO LA ALTERNATIVA DE ENCONTRAR EMPLEO PERMANEN

TE O EVENTUAL FUERA DE SUS CAMPOS ES CADA VEZ MAS LIMITADA SE HA 

ABOCADO A LA EXPLOTACIÓN DESMEDIDA DE SUS RECURSOS NATURALES 

(FLORA Y FAUNA), CON LA CRITICA SITUACIÓN DE LOS CAMPESJNO~COMO 

PRODUCTORES DE CULTIVOS RENTABLES Y BÁSICOS PARA SU AUTO-CONSUMO 

EN ALGUNOS MESES DEL AÑO>SE ENCUENTRA LA DESTRUCCIÓfl DE SUS RECUR

SOS NATURALES, RENOVABLES A LARGO PLAZO, Y EL QUE SU PROPIA AU

TOSUFICIENCIA ALIMENTARIA SEA UN GRAN RETO PARA EL PAIS. 

EN AMPIOS CIRCULOS DEL GOBIERNO SE PENSO, ALLA POR 196Q, ~UE El -

TROPICO HUMEDO CON SUS TIERRAS VIRGEtlES PODfA SER EL GRANERO DEL -

PAfS; AS! SE IMPULSO EL DESARROLLO DE DIVERSOS PLANES EN VERACRUZ, 

CAMPECHE, CHIAPAS Y TABASCO PARA AMPLIAR LA FRONTERA AGRfCOLA Y -

PRODUCIR BÁS 1 COS, EMPERO LA PROP 1 A D 1NÁN1 CA DE ACU"'IULAC 1 ON , BASI\_ 

DA EN LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA LIMITÓ ESA POSIBILIDAD, 

Los CONSIDERABLES RECURSOS CANALIZADOS EN LA CREACIÓN DE OBRAS HJ

DROAGR!COLAS NO HACIAN "RENTABLE LA P.RODUCCIÓN DE GRANOS BAsrcosV

POR LO QUE TERMINARON SIENDO ASIGNADOS PARA IMPULSAR EN MAYOR AUGE 

LA "VOCACION PRODUCTIVA DE ESOS SUELOS": LA GANADERIA Y LOS CULTI-

VOS DE PLANTACION, DIRECTAMENTE CON OBRAS Y/O RECURSOS A SU SER-
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VICIO O. ltlDIRECTAMENTE VfA DIFERENCIA DE COSTOS TERMINARON BENEFI

CIADOS LOS TERRATENIENTES CAPITALISTAS, 

EN TABASCO, DESPU~S DE LOS PLANES CHONTALPA Y BALANCAN-TENOSIQUE -

LA l!ICCP."O."J,CJa! DE LOS CAMPESINOS AL LOGRO DE SU AUTOSUFICIENCIA 

ALIMWTARI•\ Y A LA AUTOSUFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE GRANOS BÁS.!. 

COS PA'' LA ENTIDAD SIGUE SIENDO UN GRAN PROBLEMA A RESOLVER, 

E:... ESTl.5~ECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y EL ASENTAMIENTO DE 

LAS co~·A~IAS y EMPRESAS RELACIONADAS CON ELLA MOTIVARON EL CRECl

:•\l ENTO ::;~ LA DEMANDA DE EMPLEO, BIENES Y SERVICIOS. LA !'llGRACIÓN 

QUE SE ~¡ó AL INTERIOR.DEL TERRITORIO TABASQUEÑO, A LOS CENTROS 

CON EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y A LAS CABECERAS MUNICIPALES CON 

DEMANDA DE f\ANO DE OBRA, PRODUJÓ EL DESCU 1 DO V ABANDONO DEL CAMPO. 

LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE GRANOS BÁSICOS Y ALIMENTOS Y LA CONS.!. 

DERABLE ~EMANDA DE ~STOS, A CAUSA ~E LA MIGRACIÓN INTERNA Y EXTER

NA, ?RO'/OCÓ QUE SU PRECIO AUMENTARA CONSIDERABLEMENTE, ADEMÁS, -

TAMBl~r; SE INCREMENTÓ EL PRECIO DE LOS INSUMOS PARA PRODUCIRLOS, -

AUUADO A ~STO LA ELEVACIÓN DEL PRECIO DE LOS SATISFACTORES NECESA

RIOS A LOS CA~\PESINOS PROVOCÓ QUE DISMINUYERAN SU PRODUCCIÓN DE A\! 

TOCONSU'!D Y QUE SU AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA SE VIERA MERMADA A!i 

TE LA CJ•ITRACCIÓN DE SUS lllGRESOS MONETARIOS, 

ANTE LA SITUACIÓN INFLACIONARIA Y LA OIS:-IHIUCION DE LA OEMANOA DE 

TRABAJO ESTACIONAL LA ECONOMfA CAMPESINA, TUVO SU CRÍSIS MÁS AGUDA 
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EN LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS PARA SU AUTOCONSUMO Y EN SU AUTOSUFI--

CIENCIA ALIMENTARIA, DE ELLA NO HA SALIDO; ARRIENDA SUS TIERRAS, 

PRODUCE CULTIVOS RENTABLES O IMPLEMENTA LA GANADERIA, COMPLEt\ENTA 

SUS l!IGRESOS EMPLEANDOSE EN OTRAS ACTIVIDADES, SOBREEXPLOTA SUS RE

CURSOS NATURALES, PERO LO UN!CO FIRME QUE TIENE ES SU TIERRA LIMI

TADA Ell CANTIDAD Y CALIDAD. 

LA IRRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PETROLERA Y LA INVERSIÓN PÚBLICA MOTL 

VARON LA MODERNIZACIÓN DEL;~SPACIO TABASQUEÑO CON OBRAS Y SERVI--

CIOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA ESA ACTIVIDAD Y A LA 

ATENCIÓN DE LAS DE~IANDAS EN MATERIA DE INTEGRAC!Ótl, COMUNICACIÓN -

ASENTAMIENTOS HUMANOS, VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN, RECREACION, 

ABASTO, ECT .,EL CAMPESINO PARTICIPÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MIS

MAS, A TRAV~S DEL EMPLEO ESTACIONAL Y AHORA GOZA DE ELLAS,PERO LA 

SOCIEDAD TABASQUEfiA SIGUE INAMOVIBLE EN LO QUE ATAÑE A LA PRINCI-

PAL CONTRADICCION EN EL AGRO: LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA'.' EL -

FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIONES DE PRODUCTORES. lAs PEQUEílAS COMUNL 

DADES AHORA INTEGRADAS A LA VIDA MODERNA SIGUEN SOMETIDAS AL FUU-

C!ONAM!ENTO DEL CAPITALISMO; EL CAPITAL COMERCIAL SIGUE DIFICULTA~ 

DO TAMBIÉN LA REPRODUCCll'.lN DE LA ECONOMIA CAMPESINA, LA ORGANIZA

CIÓN FORMAL DE LAS COMUNIDADES TODAVIA NO CUESTIONA LA GErlERACION 

DE.RIQUEZA EN EL CAMPO Y LA APROPIACIÓN DE EXCEDENTES, ESTA ES -

tlAS BIEN CAllAL PARA GESTIONAR OBRAS Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 

SUPERVISAR Y RECIBIR LAS OBRAS ESTATALES Y DAR VIDA A LA SECCIOllA

LES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
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Los PROGRAMAS DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FOMEN

DOS POR EL GOBIERNO ESTATAL, AL PRIORIZAR LA MECANIZACIÓN Y CONS

TRUCCIÓN DE OBRAS HIDROAGRfCOLAS EN TIERRAS DE ESCASA CALIDAD GE

NERAN MfNIMOS RESULTADOS PRODUCTIVOS Y PROPICIAN QUE LOS CAMPESI-

NOS BENEFICIADOS CON ESTAS ACCIOllES DESTlflEN !'AS TI.EMPO A BUSCAR_ 

SE EMPLEOS EN OTRA ACTIVIDAD YA QUE EL COSTO QUE SE PAGA POR LA M~ 

CAfllZACIÓN Y LO ALE<\TORIO Y ERRÁTICO DE LA PRODUCCIÓN LOS ORILLA -

A PROCURARSE MAS RECURSOS ADICIONALES, 

LA 'IECAN 1ZAC1 órl Y LA LI BERAC 1 ÓN DE MANO DE OBRA CAMPES 1 NA NO SE 

JUSTIFICA YA QUE LO QUE MAS SOBBA EN EL CAMPO ES EL SUBEMPLEO Y E~ 

TO MISMO ES LO QUE GARANTIZA EL EMPLEO ESTACIONAL QUE RES!JLTA DE -

LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA; LA PROMOCIÓN DE -

;1!Cf1ClflDUSTRIAS Y TALLERES ARTESANALES TAMPOCO SON UNA ALTERNATIVA_ 

DE EMPLEO EN EL CAMPO, 

LA NECESIDAD DE CREAR UN PROGRAMA DE EMPLEO RURAL ES NECESARIO, P~ 

RO ÉSTE ES DIFICIL DE INSTRUMENTAR YA QUE LA ECON0'1fA .C.AMPESINA R~ 

QUIERE DE CONSIDERABLES INGRESOS YA QUE SU ADSCRIPCIÓN A LA ECONO-

MfA DE MERCADO HA PRODUCIDO QUE: ABANDONE O RELEGUE LA ELABORACION 

DE SATISFACTORES QUE ANTE SE PROCURABA Y MODIFIQUE SUS HABITOS DE

CONSUMO; RAZONES POR LAS CUALES DEPENDE MAS DEL EXTERIOR Y LOS FE

NÓMENOS ECONÓMICOS QUE AH! SE DAN REPERCUTEN AMPLIAMENTE AL INTE--

RIOR DE SU FRÁGIL ECONUM!A, HASTA AHORA LA LIMITANTES DE LOS PRQ 

GRAMAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS CAMPESINOS HAN SIDO: 1)- --
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QUE SE INFLAN CONSIDERABLEMENTE SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN 2)- EL 

EMPLEO U Nl SE 1RADOCE EN AHORRO E 1 NVERS l ÓN S 1 NO EN ca-IS\Ml, 3)" EL 

EMPLEO QUE SE PROMUEVE ESTACIONAL, 

Sll6EJ!EJ!CIAS 

Al A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL ES NECESARIO FOMENTAR LA AUTOSUFl--

CIENCIA ALIMENTARIA PARA LA ECONOMfA CAMPESINA, LA AUTOSUFICIENCIA 

EN LA PRODUCCIÓN DE i!ASICOS PARA LOS ESTADOS Y EL PAfS; Y, AVANZAR

EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL. EN 

ESTE SENTIDO SE PROPONE UNA POLITfCA AGRARIA Y AGRfCOLA QUE INVOLM 

CRE AL GOBIERNO (FEDERAL Y/O ESTATAL) Y A LAS ORGANIZACIONES O GR~ 

POS DE PRODUCTORES NETAMENTE CAMPESINOS. ESTA DEBE DE INSERTARSE 

EN UNA M!tHMA PARTICIPACIÓN DE LAS SECRETARfAS DE AGRICULTURA Y -

RECURSOS HIDRÁULICOS Y REFORMA AGRARIA Y DE LA CONFEDERACIÓN NACI~ 

NAL CAMPESINA, ES DECIR SE TRATA DE QUE SE REDUZCA LA INTERVENCIÓN 

BUROCRATICA Y LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS PROBLEMAS CAMPESINOS, 

EL PUNTO DE PARTIDA ES QUE YA SE APOYO LO SUFICIENTE A LOS TERRA

TENIENTES Y AL CAPITAL AGROCOMERCIAL Y QUE LOS INTENTOS DE ORGANI

ZACIÓN QUE PrnMIEVEll LA CITADAS DEPENDENCIAS HAN OBTENIDO M{NIMOS -

RESULTADOS, 

Los ELEMENTOS QUE CONTIENE ESTA SUGERENCIA SON: 

1) UNA REDISTRIBUCIÓN DEL RECURSO TIERRA. ESTO ES QUE SE RESUEL-

VAN TODOS LOS EXPEDIENTES AGRARIOS A FAVOR DE LOS CAMPESINOS EN LO 

QUE RESPECTA A DOTACION DE TIERRAS Y RESOLUCIONES PENDIENTES, TAti 

Bl~N ES NECESARIO QUE SE LES GARANTICE EL RESPETO A SUS PROPIEDA

DES Y QUE SI TIENEN INDEMIZACIONES PENDIENTES SE LES PAGUEN DE UNA 

MANERA JUSTA. PARALELAMENTE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTAT~L DEBEN 
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DE ESTUDIAR Y REALIZAR LA COMPRA O EXPROPIACIÓN DE TIERRAS DE CALL 

DAD A LOS TERRATENIENTES CAPITALISTAS PARA CEDERLAS EN USUFRUCTO -

A LA ORGANIZACIONES CAMPESINAS QUE SE COMPROMETAN A PRODUCIR PARA 

SU AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y PARA ABASTECER DE GRANOS ALIMENTL 

CIOS AL MERCADO, 

2) LA EXPLOTACIÓN IRRACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES _DE LOS CAM

PESINOS DEBE CEDER ANTE LA CREACJON DE CENTROS DE PRODUCCIÓN PLANL 

FICADA QUE PROTEJAN ESTOS Y LOS USEN MODERADAMENTE, Es NECESARIO 

REALIZAR UN INVENTARIO DE RECURSOS EN ZONAS RURALES CON MIRAS A -

PROPONER EL ESTABLECIMIENTO DE MICROINDUSTRIAS Y AGROINDUSTRIAS, -

LAS ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS Y LOS GOBIERNOS FEDERAL O ESTATAL 

DEFINIR[AN EL TIPO DE TECNOLOGfA A UTILIZAR, LA CANALIZACIÓN DE R~ 

CURSOS, AS[ COMO LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN Y LOS CANALES DE CO-

MERCIALIZACIÓN, l.As SECRETARÍAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y LA DE R~ 

FORMA AGRARIA CANALIZAR!AN A LAS AREAS PRODUCTORAS EXCLUSIVAMENTE 

A LOS TECNICOS NECESARIOS, AMPLIAMENTE CAPACITADOS EN LOS PROYEC··

TOS QUE SE DESEA IMPLEMENTAR, LAS DEPENDENCIAS ESTATALES DEL RAMO 

HARIAN LO MISMO, DE LAS DOS DEPENDENCIAS SE SELECCIONARIA EL PEft 

SONAL IDÓNEO CON LA EVALUACIÓN RESPECTIVA DE LAS AGRUPACIONES DE -

PRODUCTORES, 

3) LAS EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS CAM

PESINOS DEBEN CONCRETIZARSE EN LA MEDIDA EN QUE LOS VOLÚMENES POR

ELLOS GENERADOS, EN UN PRIMER MOMENTO, NO INGRESEN A LA RELACIONES 

DE MERCADO SINO QUE SE FORMEN DIRECTORIOS DE PRODUCTORES-CONSUMIDQ 
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RES (CAMPESINOS) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INTERCAMBIOS SIN INTE~ 

MEDIARIOS Y SIN CIRCULACIÓN MONETARIA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 

ESTO PUEDE REALIZARSE A NIVEL INTRARREGIONAL E INTRAESTATAL, 

q) SE DEBE CONSTITUIR UN SECTOR PARAESTATAL QUE INTEGRE A AQUELLAS 

EMPRESAS QUE PROCEZAN MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN AGRICOLA Y PECUA

RIO, QUE SON PRODUCIDAS EN GRAN MEDIDA POR LA ECONOM!A CAMPESINA.

ESTE GRUPO AGROINDUSTRIAL DEBE DISCUTIR DIRECTAMENTE CON LAS AGRU

PACIONES CAMPESINAS LAS PROBLEMÁTICAS DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZA

CIÓN Y ABASTO, LAS REUNIONES DEBERAN SER PERIÓDICAS CON LA EVALUA 

CIÓN PERMANENTE DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA CADA TIPO DE PROBLs 

MAS, 

5) LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS DE GARANT!A DE AQUELLOS PRODUCTOS -

QUE GENERA LA ECONOMIA CAMPESINA DEBEN SER REVISADOS Y FIJADOS EN 

RELACIÓN A LA MAGNITUD EN QUE OPERE EL CAPITAL AGROCOMERCIAL, LAS 

PRACTICAS DE ~STE DEBEN SER LIMITADAS PARA QUE LOS CAMPESINOS OB-

TENGAN SUS SATISFACTORES A PRECIOS DE MEDIO MAYOREO, LA COMPARfA 

NACIONAL DE SUBSISlENCIAS POPULARES (CONASUPO), LAS COOPERATIVAS DE 

CONSUMO Y LAS ORGANIZACIONES PARA VIGILAR LA COMERCIALIZACIÓN EN -

LA ZONAS RURALES ( QUE SE PUEDEN CONSTITUIR CON LA PARTICIPACIÓN -

DE LOS CAMPESINOS Y LA SECRETARfA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

y/o SU EQUIVALENTE ESTATAL) DEBERAN COORDINARSE Y PROPONER MEDIDAS 

QUE INCREMENTEN EL CONSUMO Y AHORRO,A LA VEZ QUE LOS PRECIOS DE GA 

RANT!A SEAN LA JUSTA VALORACIÓN DEL PRODUCTO AGRÍCOLA DE ESTE TIPO 



176 

DE PRODUCTOR, 

6) EN RELACIÓN AL APOYO CRtDITICIO PARA LA PRODUCCIÓN CAMPESINA ES 

NECESARIA LA REORIENTACIÓN DE LOS BANCOS DE FOMENTO AGROPECUARIO -

se DEBERAN APOYAR EXCLUSIVAMENTE AQUELLOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN 

LOS QUE SE REACTIVE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA, EXISTA ORGANIZACIÓN -

QUE RESPALDE METAS DE PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS DE PRODUCCION SEAN -

COMPETITIVOS PARA GARANTIZAR UNA ADECU/\OA PARTICIPACIÓN EN LOS HER 

CADOS NACIONALES E INTERNACIONES, ESTA BANCA DEBE ESTUDIAR Y PRQ 

PONER ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN Y CONQUISTA DE MERCADOS DE PRODUC

TOS AGRfCOLAS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y BIENES PROCESADOS -

QUE PUEDAN SER GBIERAOOS EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CAMPE

SINOS, 

EN GENERAL SE PROPONE PARA LA AGRICULTURA CAMPESINA INDUCIR SU PRQ 

DUCCIÓN, COMERC!AL!ZACION, AHORRO E INVERSIÓN EN LA MEDIDA QUE 

CREZCA V SE FORTALEZCA SU PROPIA ORGANIZACIÓN, lAS INSTITUCIONES 

DEBEN DE ENCAUZAR SU PARTICIPACIÓN COORDINADA A ASEGURAR LA AUTO-

SUFICIENCIA ALIMENTARIA V LA PRODUCCIÓN PERMANENTE Y NECESARIA .DE_ 

AQUELLOS PRODUCTOS QUE LA ECONOMfA CAMPESINA PUEDE GENERAR SIN 

TRANSFERIR RECURSOS VfA DIFERENCIA DE COSTO A LA EMPRESA CAPITAL!~ 

TA AGRfCOLA, 

Bl EN RELACIÓN A tL USO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO, ES 

NECESARIO QUE ESTOS NO SIRVAN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y TE~ 

NOLOG(A, SU META DEBE SER REDUCIR LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA CON -
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EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION, 

OTRA FUENTE QUE ABSORVE RECURSOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO ES EL -

GASTO P0BLICO QUE. SE FINANCIA CON CR~DITO DEL EXTERIOR; LA REORDE

NACIÓN PARA lSTE C!rlSISTE EN REDUCIR LOS SUBSIDIOS A LA INDUSTRIA Y 

AGRICULTURA CAPITALISTA, 

Los RECURSOS QUE RESULTEN DE LO ANTERIOR DEBEN SERVIR PARA LA REOR 

DENACION DE LA· INDUSTRIA Y DE LA AGRICULTURA CON MIRAS A GENERAR -

MAS EMPLEOS, PRODUCIR tlAS BIENES Y SATISFACTORES, INDUCIR MAYOR 

CONSUMO Y A LA VÉZ PROP 1C1 AR EL AHORRO Y LA 1NVERS1 ÓN JU TERNA, 

Los PROCESOS DE REORDENACIÓN INDUSTRIAL y DE LA AGRICULTURA DEBEN 

SER ESTUDIADOS, ORGANIZADOS E IMPULZADOS POR LOS GOBIERNOS FEDERAL 

Y ESTATAL, SINDICATOS, ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y EMPRESARIOS DI~ 

PUESTOS A ltlVERTIR, PARA LA SOLUCIÓN E INSTRUMENTACIÓN SE DEBE Ll 

MITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCICN::S Y· 'DE LAS ORGANIZACIONES 

DE MILITANCIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

Cl LA lllTERVENCIOO ESTATAL :w; ACORDE COO LOS ltlTERESES f'IJP.Lt.ARES CCJISISTE PRECl 

SAMENTE EN DEPURAR Y/O LIMITAR LA PARTICIPACIÓ~I DE LAS CEllTRALES 

DEL PRI EN LA SOLUCIÓN DE LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES. 

Los RECURSOS PROCEDENTES DEL PETROLEO DEBEN SERVIR PARA QUE EL 

PAfS APRENDA A PENSAR, ACTUAR Y PRODUCIR FUERA DE LAS PROPUESTAS -

DE ESA •vANGUARDIA IDEOLÓGICA # OUE SE VE REBAZADA ANTE SU IMPOSl 

. BILIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE ATARE A LA SOBERANIA DE LA NA-



CION Y AL BIENESTAR DE LAS CAPAS POPULARES, 
' 

EL ABSTENCIONISMO Y LA OPOSICION PUEDEN CONTRIBUIR ENORMEMENTE CON 

CUADROS TECNICOS, CIENT(FICOS Y ORGANIZACIONES PARA LA PRODUCCIÓN 

EN ARAS DE UN MEXICO MAS SUFICIENTE EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS, 
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