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D E D I C A ~ O R i A; 

Este .trabajo tiérie una ·larga historia .. :en tiempo y espacio: fue 
in.iciado durante· .. mi•·. estancia en ·Tabasco.y .. ,la . versión ·final 
conclUida 'en zaééltecas a finales' de 1995 .; Cuanoo ',tÍlEi: ericont.raba en 
los'prol~gómerios de la investigación¡.'hacié\'199.1,/;.rea_J,meI_lte no se 
podía,_asegurar que el gobernador fuera a se·parasé del:c;argo .al año 
siguiente¡ aunque .la situación política te'ndía a .'ser. cada vez más 
crítica;.·. . ' 

·: : >.~~ conocerse la solicitud de licencia indefinida y obs~rvarse.la 
crisis pal í tic a en toda su magnitud, me pareció que .. mis• su pues tos · 
de trabajo se fortalecían¡ sin embargo, el panorama se ~xt~ndió 
considerablemente aunque, también, se torno más apasionanté la 
incursión en las problemáticas contemporáneas de la relación· 
Estado-régimen político-región de la que Tabasco, hasta el día de 
hoy, continúa presentándose como uno de los más complicados 
protagonistas. 

A lo largo de mi búsqueda tuve la oportunidad de visitar a dos 
exgobernadores (Leandro Rovirosa y Enrique González Pedrero). Sin 
el tiempo que dedicaron a responder mis cuestionamientos hubiese 
sido difícil tener una concepción objetiva de su desempeño en el 
cargo. Por lo tanto resultó valiosa su información. Valga un 
ejemplo: si el Ing. Rovirosa no me hubiese franqueado el paso a su 
archivo personal, no habría conocido las airadas cartas que dirigió 
al entonces presidente de la República y al director de PEMEX, 
denunciando la dinámica que estaba adquiriendo la entidad, así como 
sus disentimientos con Miguel de la Madrid Hurtado. 

Cuando me fue asignado el jurado, me resultó muy llamativa su 
integración por las vertientes académicas que cada uno de ellos 
tiene y su reconocida experiencia y calidad. Quedé gratamente 
sorprendido cuando opinaron que el trabajo podría tener 
posibilidades y aceptaron mi idea interdisciplinaria que, sin la 
intención de ser ecléctica, me permitió hilvanar varias 
perspectivas de diálogo que se pueden establecer, en mi caso, desde 
la Ciencia Política. · 

Los miembros del jurado me hicieron señalamientos muy valiosos 
q~e van desde los problemas de escribir bien, particular debilidad 
mia, hasta cuestionamientos teóricos. El Dr. Octavio Rodríguez 
Arauja toleró varias versiones preliminares y, como siempre, en 
forma precisa y amigable me hizo comentarios generales y 
específicos. En esa línea también agradezco a los doctores Pedro 
Zorrilla Martínez (quien no escatimó en darme ánimos para 
concluír), a Victor Manuel Muñoz Patraca, Gustavo Verduzco Igartúa 
y Luis Javier Garrido Platas. Todos determinaron planteamientos que 
se incluyeron a lo largo del texto. Agradezco los comentarios de 
carácter específico a los Dres. Roberto Varela Velázquez y Leonardo 
Curzio Gutiérrez que, además, enriquecieron considerablemente mi 
literatura. 



Todos.ellos me.motivaron a difíciles y extenuantes viajes de 
manera: que, en: este .. lapsÓ,:) también. aprendí> a /organizar. mejor Íni 
tiempo así.: como :constatár.:las'·'dificültades :'inherentes·. a/··1a.·'caba1· 

compre~.~~<Sz·~·~;;¡,~~.~t'.ES,~~·~;~:~~.i~;~~~i.°,.· ·>. · .. , f: ,> .. ! • ·~··'·. : •• · •. · 

·.. •:ML· familia::.en ·. TabaSC(J '. m.e c. ha:. próporcionado! extraordinarios 

:m~f ¡~i:ti~f f i~(~i~~2~~~!~~:12g~:.-:i:~:::~,·:~:,~":J.~~tr{~%~.~·. 
. . :<•Un breye e~timulo:del programa S.UPERA de:la;ANQIES, ·para el cual 

·.m( aséso:i::.'.,y<,;la·.Univérsidad· Autónoma· de Zacatecas .. ;interviriieronf.: 
resultó.dé' utilidad; dél mismo modo, el· CONACYT me favo:i::éció':con un 
apoyc(párcial·="::para estudios de doctorado.' El voiumen dél material 
a ·.'trabajar'/ 'ásí 'como la distancia entre mi centro· de adsciipción y 
la éntidad·objeto de investigación, pueden justificar parcialmente 
la: imposibilidad de concluir en los plazos marcados. · 

... La.Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Facultad de 
Ciencias" Sociales y de su coordinador, Mtro. Juan Francisco Valerio 
Quintero, ·con amabilidad y paciencia me apoyaron subordinando, 
incluso/ otras prioridades institucionales que son parte de mi 
responsabilidad académica a la conclusión del presente trabajo con 
el 'C\Jal.,: ahora, les correspondo. 

·Las· insuficiencias y omisiones son responsabilidad personal que 
·sin.:ped'ir. se soslayen, espero se observarán con benevolencia, en 
virtud'de la magnitud de trabajo que tomó el volúmen final. 

Zacatecas, Zac., enero de 1996. 
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1. Introducción. 

El punto .de paÚida: .·de este estUdio s~rg:icS a.l .. trata.r de 

determ:i.n~r. ·~i::¿~i~~ó~'._~~~:~·"~·~~.fc,~e,f~·~~;~.~~'.~'.X''.:~.~;~,:,:1~,ffhf,5~.~:fr~t_º·~es· de··· 
la act:i:viaaafra~i> poder: ejecutivo en·,·el'•:estado./de<Tabásco/ •·en ;:J~ .. 

·.·~ ;:._. :··:-·;t/:,:·::.~··'.L< y: ,· '.:.'~:..;·:;.; :·::--,:.) '•· . ·-.::- :···:~- · ·. · 1 ~;,·:·. • ',_
7

,. :;:· :-.;:·,~,.f· .<\'~ :-;. __ 1::_._·{~--~-,~¿- t ."~ : .- <-::"· :?:: 

lapso·.a~·:.~()2.~ 7f,5, .. ,~~':iJ?'0i~)~f}:ú'.~:H¿~~~}·f ... }.:.2r.·_ .. ;,·.><¿~?/;L.•.:'t)·fC .. r_., · •... 
. Pf'ra · ello:'"restablezco,'.~que" ·se \·puede'.oi}s,ervar.<,;;la.;c;a,mb~ante 

hacia· 

elemento de terminante/'1os¡~c:1;1 ter.ios;J'd!'!'1.1\;reg l.ll)en\• pol;,t;ic;o•:cnacional•¡ , .• 

::::º;:~;!r~;:r~~~:~if i~~.~J~~~~!~~~~~tf f ~~If f f f rl:·::~:< .. 
' ; ·:· ' :~. ,.-:· .: ·:.·· .. : :~,: ' - -~-; .- ; . ' J; : ,'. • : : .. ; : : ;..· ¡".; 

respuesta adecuada que, ·~:in ser s'fmplificadora,>•abordá.ra varias . . .. , ' - ....... . 

cuestiones pero partiendo siempre d~ntrod~fo·p~sibie, de un eje: 

el poder.ejecutivo. Estas consistían en establecer, de acuerdo a un 

orden de prioridades, lo siguiente: ¿Porqué es necesario estudiar 

1 En este periodo se desarrolla la actividad de cinco 
gobernadores (cuatro por elección y uno sustituto), estos son: 
Mario Trujillo García (1971-76); Leandro Rovirosa Wade (1977-82); 
Enrique González Pedrero (1983-87); José M. Peralta LÓpez 
(gobernador sustituto de diciembre de 1987 a diciembre de 1988) y 
Salvador Neme Castil'1o (1989 al 28 de enero de 1992). Este Gltimo 
tiene que dejar la guberna tura a mitad del sexenio, debido a la 
situación de crisis y al cambio en la composición de las relaciones 
políticas. 



procesos .del poder en u1ta perspectiva: regional? ¿Cómo d~te~rninar 
qué elementos iá. . cbmp()nen y qué expli~ari? e,córiio: se da\'ia \'~iaei6ri 

entre .. ~ambi~ ~~;~ ibha~;{y{¡ i tll'a:cÚd po:hÜ~~?2 ¡\~{·~·2~~-~-¿··~~ ~iÜ'il~ ic5n . 

de qué· circu_n·~,t~n~
1¡ a~/'·'.:·6~~~i an r: l~·~~~: 

;:·' ,.,,.~ 
.;en 

; _ _:'~'.-:;' 

México ·en· 

:ia.. 

del,.é~P.~ci6. ~~gional, '· c6nal~l;;~J~}q'J·~ g~h~~Zi~~-~~~~?i1i~ .. ·!~'~·ft~~f ·: .. · 
como agentes de modernización :indúcida3 'qué mOdific~p ~l ceilto:rno de. 

2 No est.á por demás puntualizar, aunque parezca obvio, 
que a lo largo del trabajo denomino situación política regional a 
las cuestiones producto de: la gestión pública, la vida 
institucional, la actividad de grupos sociales y de los partidos 
entre otros, que tienen un impacto sobre el espacio político, en el 
contexto de una entidad federativa, es decir, en marcos político
administrativos precisos. 

De ahí que en el primer capítulo in tente determi.nar una 
propuesta metodológica que retoma aspectos de la teoría de la 
localización, de la administración de territorios para dirigirme 
hacia el argumento de la "continuidad del espacio político" a 
partir de una propuesta surgida de la geopolítica. Asimismo, al 
hablar del gobernador, lo hago equivalente como poder ejecutivo 
estatal, mientras que al referirme al poder central tiene que ver 
con el régimen presidencialista. 

Cuando el cambio sociopolítico en espacios determinados 
es consecuencia de modificaciones impuestas desde el exterior, 
implica precisar entre otros aspectos, primero, la relación Estado
región; segundo, las políticas del régimen nacional y, tercero, las 
condiciones de estabilidad, continuidad y cambio de los subsistemas 

ii 



la entidad. 4 

Es. pert~nenté :aclarar que en. sí mismos los ejecutivos 

estatales no' d~te~rri.l.n~'11 h~~ .iégió1;; .. peici ::i.n~Íldablemente .:.aportan 

::::~:;~¡~;¡~~~l~~t~~[~~~~;;;~~::~~~:;;~~~:;;~;~:~:::::~::":: 
el c.ursode l'á:econc:íni:i:a;;;de~: fos:•Éistados ;'. nórniallnente\li:i ílab~':.apart'ii 

de c~~~i1~z~~f ~)'.~~~:~.{~;t~J~:i'.i§~;~~~~~t;~j~/ti~U·,;;:;'.··:L:·: .. ':~:·., .. K~\.·.:.'.·,'..._''.):;·-·~/~· .. ·::.•:• .l:o"s····.• •• · •.. 
sin :embargci,.la'fal.toi' ~e'•cóngrüellc i.al'erif:re·,fo'implantado ·y. 

::::~:;;¡!f 1~~f ·~:~~::!"ºif ':?''!f :?f !1~t~~t:~1;}::::~i:é:·:::: .· 
políti~o~ en particular . 

. Naturalmente desde el punto de vista de la Sociología son 
representativos por ejemplo los trabajos de Germani, Barrington 
Moore, O'Donell, por citar algunos. Pero también entre la 
literatura más consistente sobre experiencias de transformación de 
estructuras políticas en el mundo del subdesarrollo y la 
modernización destaca: Hungtington, Samuel. El orden político en 
las sociedades en cambio. Barcelona, ed. Paidós, 1989 y Eisenstadt, 
Samuel. Modernización, cambio social y movimientos de protesta. 
Buenos Aires. ed. Amorrortu. 1982. p.9. A su vez los supuestos de 
Eisenstadt han dado lugar a polémicos trabajos sobre el cambio 
político, como el caso de David Apter y otros. También de 
Eisentandt se puede consultar: "La sociologie politique et les 
experiences de modernization des societés." En: Sociologie et 
societés. París. 1990,(1) p.87. 

4 Un trabajo realizado a profundidad abocado a los 
efectos del cambio en cuestiones productivas, ambientales y 
culturales en Tabasco es el de Fernando Tudela. Su argumento, que 
por lo demás comparto, es que las diferentes etapas de cambio en el 
aprovechamiento de sus recursos productivos que tienen que ver en 
el medio rural con situaciones como la planificación agroindustrial 
o la ganadería así como con la industrialización, producto de la 
explotación intensiva del petróleo, no fueron fenómenos progresivos 
mas bien se traslapan desordenadamente en periodos muy rápidos, 
distorsionando el espacio social y económico. Véase: Tudela, 
Fernando. (Coordinador). La modernización forzada del trópico 
húmedo. El caso de Tabasco. México, El Colegio de México, 1989, 
p.13-17. 
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ejemplo como consecuencia de procesos electorales o de .otro Úp~); 

pueden d~sémb~c~t e~' un~.situaci6n, n6· ~Ólo.'d~ ccÍI1f~c:J1: sino de. 

crisis5 , ·. que·afecta>di~ersas e~~eras:.dei:.sistema·~6{'¡t¡:~:·~egional ,. 
_ .· .. Nº.·•::~~.~~,r~'.~~,;~~~Ü"h~i.;,~~?0,f ~.t~~c·~:~~'.~:~,~~.i~í.~~·~~~t·~~.~-;·~.~~t ;~~;¡;~0~.;el .. · 
ambito·. politice,, pues .es ,dificil .encontrar .:.unac;definic:i:on-;.exacta· 

~~;~¡;l!llllillil!~i\ítf f jJli!f !'!!!0!~~·.···· . 
poli t~c() · que\:tiene"una, ve~ti'eri tei: en,:hr c.uei; tiori élep toral y.· ;jt~a en·· 

los 6din·~i:~t::t':~:~\t?r. ~~:~;~~tJ·~:~. ~~~ -~~mi~¡~'.~1 " · 

. ';~~~~:;~;.:~~(~~: ·{~ti'i~~';~e~:¡~~;, un~: iÍ~eá de análisis hacia las 

c~A¿t~:i:'Í~~;{'.~~~; de i~·r;e11:i:Ci.óri presidencialismo-gobernadores y a la 
.-,..-.-

. 5 A pesar de que frecuentemente se utiliza el concepto de 
crisis política, este es un tanto impreciso, por la variedad de los 
espacios donde se puede generar. Rodríguez Araujo ha sugerido que 
la crisis política se refiere, aunque no exclusivamente, a las 
crisis ocurridas en el seno del grupo dominante en la esfera del 
Estado, de tal manera que la crisis es expresión del poder político 
cuando otras fuerzas ponen en contradicción e incluso en riesgo de 
modificación fundamental las formas de dominación. Para dar más 
claridad a ese proceso señala:" ... el concepto crisis política no 
puede apreciarse en abstracto, sino sólo referido a una condición 
social, económica y política específica." Rodríguez Arauja, 
Octavio. "Crisis políticas en México." en Revista mexicana de 
ciencias políticas y sociales. México, FCPS, abril-junio 1986 
No.124, pp.9-10. 

6 Argumentos útiles para ubicar la cuestión de las crisis 
se pueden observar en: Dobry, Michel. Sociología de las crisis 
políticas. Madrid, ed. SXXI, 1988 y Bobbio, Norberto. "La crisis de 
participación." En: Nexos. México, mayo de 1989, No.51., pp.19-21. 

7 Como la crisis se suscita inmediatamente después de intensas 
modificaciones en el medio económico, me resultó sugerente 
desentrañar las causas y efectos de la relación régimen político
región contemporánea. 
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forma en -- que : se· iny_ol~_cr.a'. _e~ ._Estado .con 'las ·regiones· en términ~s 
:-...; ;'·:>:'··. 

fundameritall1lente PCÍ:J.ít:i.cos: . . .i~ . ... . 
Éi~~ü~6 ~¡;/f~b~só;~:~~--. cii~h~d~~· ~e,:i~/:.~on¿¿,~¿fai~·a:s y-... 

,._,·,·, 

regiÓri/ 

estancamiento·-· de ).la.::-:ác.tiv ida'd _,.:petrolera; 

. gana:~~~i~~¿·¡'i~11'_-fS:~i,2''.\\~~~~~¿~~ifk~~nte, · la 

de (.'.1~s 

~l' a~~~~fa;~-~J~~-~t,~ficfr·'-. 
-~~--· ~i'.. ~~~~f g*;~j~~-~- }_i·ii •. 

·modificadióri /:~.~"•la: 
,. ,, ~ ·, 

corrip.osición dei<ia~ i'n'~luy:el'ltes. asociaciones de producitoies tal.es 

como las . de · ·ros cacaoteros y copreros ( agrup~ci~ri~~· '~¿'</,' · 1:>or 

cierto; son reflejo viviente de la v_oluntad d_el ·g~bi•erno-_est~tal 
del pasado y que son contempladas como ejes de ias:diversas fases 

'de la economía agroexportadora de la entidad)·· que jugaron un 

importante papel en el sistema político y, f.irialrriente, el desgaste 

de los controles corporativos propios de la .actividad partidista 

centrada en el PRI estatal y que perduraron un buen número de 

años. 

Parto también, en lo general, de que la intervención del 

Estado al marcar cambios en los ambientes regionalesª propicia 

8 Comparto la idea de Moisés González acerca de la continua 
sobreposición de intereses hegemónicos del Estado (incidencia 
nacional), sobre los intereses del sistema de dominación regional 
(incidencia a nivel de las entidades federativas). Consúltese el 
argumento ampliado en: "Las regiones y el poder." en Fin de siglo. 
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si tuacionesccil1tradic\orias 1 ya que·l~: mismo pueden suscitar. paú tas -

de moderni~él<;f~~)~~:;~:·i:~~.~--~ti/:.~'.~~-t;~:s:.~~. ~i f~rr~rio e~?.riómico;·_>~üe. 

. : . : ; ~- :: .·_ ' 

proce~o"s 

icik:ae'más rengloriesde ia'· 
.-. ·. :.:·:<: ~::.::' :;. : >··· -
de. estlldio 1 e seos ' 

·, ·,:".'\,,.,· 

.escasos y· C:úestionáhies-
.:~;~1-Íticél -y ~ri/ ei·:?k-~~~'í.· -_.-_._.··' 

. ::: - -~;<:·.. .. .:'.: 'e' .• ~: .. ;- ._?< /:' 
-_ - ; :· _;',·: .• -_:·.~- ·- •, .; ~ .· -· :· . . ,·~·. ·.r::_:'·· 

,,tr~nst~Et5hXtju_-__-.e_:J'.:v'.il,-ciesae_ · 
': ;J_·· .. ,• - --.\~· 

a finales ,_de;;;los;;oc_he11J:a'"Y:''q\lJ3'"cul111ini9..".'.cc:>11:;cladseparacion''.del·:;cargó ; . 
- ·: --~~-·' ... -__ !:/._, • ·-·r~:·-:~::~·:~'..SY::'.'.~,:·/1'A·:·~-x:;; .. ~·0)-:·::;:1 .-:-:r-1~-:!f,f}::-i:(~J,.i:, ·: ·:·· ::;,~~~":'_~:_7}.:;'~·¿::~;:::'e. _· ::·~·; ·- -~-- \· · :>;-. ·;.:'':?'(}·::;<<:)::' .. :.~_:_· ·;:_:_ 

por 1~. vía·:. de/"liiir:li'cencia~. '!indefiriidal' 'al_ -:gc:ibe'rnador.:'~n .. eh~rb':ae . 
.. : : -:/.- :.~.:::t:~?'·/~??·;_r~:-:)\:J'; .. ~fi'!. ::r_;·;:.: ~·~?~;(: :<-:"t~i/:.;I·:::\=:~~;f~/-'.~;>~ :: .· f;\;~ 1 ;~'.\(_::·ro¡·;--:,::,~ Y..~<:' . ·:· .. _,-.::~,,-~ ;· .. ~-: ... , _,., ·:: ... • 

"{·~: ·.·.:.\·:.: :-.' . ~-, .: .. : >: ·.:.: ·.:'· /--.~:; :: '..' ,:~ '.' .. -f •'. . . :_._'.,~!¡:·(: . ··- --.. ;: :-~~ ::: /-. ' 
·.· .• ' ' ·t,. • ' •·. e e;,;C ¡,.,- ,,. ;:~ ;,:;,:;:• ':'' ;{··'.:'"' '.•e'· 

Cohsid~ro .~!1~--· l~ evÚ~c:f:ón haci'a és\:i'.;_5~tíÍación',: puede ·ser 

1992. 

indicativa de que la asimetría ~n lé:ii; i~~ultadbs - entre 

modernización y cambio políti~o-institucio~al afecta no soló las 

bases de la legitimidad, pues también hace propicio el.escenario de 

un previsible conflicto de largo alcance, ya que la separación del 

cargo tiene además corno telón de fondo una efervescencia partidista 

opositora inédita en los marcos regionales, ambiente que corre 

paralelo al resquebrajamiento de formas de dominio por el que se 

habían formado poderosas élites, particularmente en el PRI estatal, 

México, octubre de 1986, No. 7, p.24. 

vi 



pero que afecta especialmente al, poder ejecutivo estatal. 9 

. Come( l~ e:~bl;~cfó~ eií .:ds <func:Í.Úes gub;rnám~ntal~s es la .. parte 
:·:' :~·, '):'_·~·· ,._ ., . 

prioritaria .~:del; esfodio; .•elfo/me fue conduciendo p6r .. Ün lado . a ' 
-, .... ,- ...... •\ ·1 '~ • '.,_-\ ~ . ··.::::."'-;:····_:-~:::.y,;<;::·':,:;·,:,,.:,·_,··<·;·:· . .-. ...-:;: . ' . -

tomar en. cuenta.·· a~pectos•.tales 'com°' la· ey~1ucion .dei papel' 'del··· 

·· gober~·ªª~~·(~:,)'.~,~(J0~i{E;:~.~:~J~~;t·~;~{,tt~~;,:,~.i?:;;~t.~~P·~,:~:~ .•• ·~;~~;~~·~;;'.t,ri'.~l;•\•· 
como· ,el, perfodo,de;•Toma~;?ar~ido'(J923-1927). y el;de•carlos,~adrazo. 

de·· 

. -. ·'. : ~ 
,;;.-,·~'.:_:!)(~;~: . ' .-,., . 

?~<-~~ .. 

estaab .'de~··TabasC:o·•.parecen•:•,permitirnos':•compr·ender,:o:una:;:opa'ttiéular .... , 
"\: :.: ;,' ;-,t:)~ ·,.·-:7.-':;~''i::,::.~~ -~.;·.:':./_~ ... ~ --~::...< ,",~·. "):.:.:./:'.·,>·· •• --, .. ,, . ' - - • . ···:f,"(t<:;-.:o .. :,-~,;;-_~¡,':-f-;:-~ 'f . .:.::,~:-',1-; ~-.. ;,; .·.··_?-:i:'.~: -:_ ";";. ··" 

forma .a·e út±1i:fa6~ón''d~'i:.éspáciióf ··~itüációri ~\jé'}p~C5.~}f:~.~~'.\~~Ó~~·~~.~'····.• · 
entre Ías 6ó~a:{di~~'e~·ria.b:írales, la evolución de. ia: dr~a.ni~~hi6ii. 
social. y los cambi,os en la capacidad de las institu~io~~~. 1{ 

9 · Sin entrar al detalle de los efectos sobre las regiones, 
Rodríguez Araujo considera que existe un tipo de crisis políticas 
que se pueden considerar residuales y secundarias, estas pueden no 
modificar las relaciones fundamentales entre dominadores y 
dominados aunque, aclara el autor, si se puede dar entre 
gobernantes y gobernados; en sus palabras: "La relación entre poder 
poli tico y los ciudadanos ... " Pero esto hay que llevarlo al terreno 
de los diversos niveles en que se enmarcan las situaciones de 
crisis. Rodríguez Araujo, Octavio. "Crisis política y 
neocardenismo." En: Estudios políticos. México, UNAM-FCPS, No.1, 
enero-marzo 1990, p.15. 

10 Existe una importante aportación en torno a la 
caracterización de las formas que adquiere el desarrollo regional 
en Tabasco. Esta proviene del grupo de trabajo dirigido por Jean 
Revel-Mouroz del Centre du Recherche de l' Amérique Latine, en 
París. En especial destaca el argumento de Federico Gama Barletti 
quien plantea en relación al cambio socioproductivo tabasqueño, si 
lo que vendría a demostrar es la imposibilidad estructural del 
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A mediadosd~ los .años cincuenta ia' ·perspectiva. e_c9nómica y 

política -c~mie~z~.:a.~~st:rarca~biós; que,.~n ;1os s<:_:s~~t1': .. e~ti::~I1 en 

:::::i.t~~~li!t.iil!~lil~il?f t~~t!:)J¡~¡¡¡ltiil!i~!In~: 
sociales ,y naturaies .. del espacic:i)i:'egiónaL12 , ·~tos .:efectí3s'•.:nocnró.S de 

cortó ·• ,·~}~f ?' :-~i~."~~f ~fü;;%lii_i~~ó-~~;0(· despra~·~~_6;~:-·b~~-·::{}~~:.:}~i~ciión·. 
·:..·-:·:. •. :' 

sist~·~a ~o~Ít~~o rnexica~o para ~~I1chlcir acciones coordinada~ en _el 
niveTregional.véase: "Transformación en las estructuras de poder 
en ·Tabasco" Proyecto de investigación. serie: Documentos de 
Investigáción. CREDAL, París. No. 26 enero 1985. En la misma 
línea crítica de estudio, Revel-Mouroz considera en un panorama más 
general de la relación centro-región, la hipótesis de que en los 
Últimos años en ca·sos como México, en lugar de la modernización del 
federalismo ha operado una modernización del centralismo. Cuestión 
que resulta ser angular de mi trabajo. Consúltese de este autor: 
"oescentralisation et contractualisation des rapports Etat-région." 
en Les dynamigues des pouvoirs locaux en Amérigue Latine. París, 
IHEAL, 1991, p.33. 

11 Aunque volveré a estos dos aspectos, para un análisis de 
la configuración socioeconómica de Tabasco en los últimos veinte 
años, cabe la observación de Curzio sobre el caso de la explotación 
de crudo que, en tan sólo una década (1970-1980), se convirtió en 
la principal actividad económica del estado, pasando su aportación 
al PIB estatal del 12.2% al 45.4% en ese decenio; sin embargo a 
medidados de los ochenta la producción comienza a decrecer en forma 
absoluta y relativa. Situación similar registra la actividad 
agropecuaria. Consúltese: Curzio, Leonardo. "Tabasco". en González 
Casanova, Pablo y Cadena, Roa (coordinadores). La república 
mexicana. Vol.III, México, La Jornada, CIIH-UNAM, 1994. 

12 Tal falta de cálculo conduce a la formación de "enclaves" 
que en el corto plazo tienden a neutralizar un desarrollo integral 
donde se localizan importantes recursos que, no por ser inducidos 
por el Estado, se constituyen en forma automática en polos de 
desarrollo. Puede. consultarse: Allub, Leopoldo y Michel DÍaz, 
Marco. "Petróleo y cambio social en el sureste de México." en Las 
perspectivas del petróleo mexicano. México, El Colegio de México, 
1979, p.142. 
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• • ·; • •• • ' • ,· <. 

negociada• JTÍUy hábÜ impÚisa~~ PO~ l~~:gobe~~adore~ / q11e, c,ri~ta.1iza' 

::::~'.e~~~,}~~~if t{)1~~~\~~ttf~~~~ii~ií~*~1t:i~J~f •• 
por el··. petroleo ':/si·n· 0·embai::go: .·est:o:--n·o-·::·estuvo.:. exento"de;•.corifl'ictos, 

:::¡::~1~r1t1r~11~1 !lf till~~¡~i1ir 1~11t~;~~ i 

socioproducti.va P• lo ~.qüe, cas\l~lín.en t: .. •.e'.'s ~ .'s inc.r°:n.i•za·;-. ª. on·· 1~.t ~nd·2·~I.::f~ i a 

io' 
>::;.'·: ·. 

'· ;····;~· .. '; .. 
que. 

"· '<·:., 

···;< 

partir aec\l~tro ápar'tadós 

en la e;{p()s¡ción. En el·• p;¡mero ;se\.destacan ·los puntos de vista 

acerca de la metodología <~egi~A'~i;cp~w~~:~~ik·a. para efectuar una 

formulación que gire en torno·"ae ·1:~·· nbcióh. del "espacio social" 

13 Para abundar sobre los diversos mecanismos para la 
coordinación de políticas regionales y de inversión desde 1970 a 
1990, consúltese el apéndice No.1. 

Estos instrumentos resultaron particularmente importantes en 
Tabasco, donde en el mismo periodo el gasto público y la inversión 
federal experimentan espectaculares ascensos. Por ejemplo, sobre el 
rubro de las inversiones públicas, dice un documento de una 
dependencia tabasqueña, encargada de organizar las principales 
políticas publicas, lo siguiente: "A partir de 1977 se observó un 
repunte de la inversión pública total que se duplicó para 1978 en 
el marco de las prioridades nacionales. Las inversiones en esta 
rama se multiplicaron por siete de 1976 a 1977 y su importancia 
relativa se incrementó de 21 a 66% tan sólo en esos dos años." 
Diagnóstico de la situación petrolera en Tabasco. Comisión para el 
desarrollo de las zonas costeras de Tabasco. Villahermosa, Tab. 
1985, p.5. 
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determinado por podér político; por' eso ·señalo 

puntos.de discii~i·6~ qu~ io 1Ílism6se ~nc~entra~ en '.1á ~nt:.iop.;iogía 
. .. ·' -·· '' '·'' -. ' ·.-- -· •' - •'.. '•, . 

relaCiones ·_de 

~~:i;~I!l!i!ll~f lf l~lt1!l,lf 1iit~f tii~~~,\~iti,~i:if~ 
::·. la geopol'l.tica-;: en~endidac:esta;com~:'.e~,'.'anali13is; de'•ést~ategi'as,··: 

/;"'· 

. , . En l~-~égunda' parte, donde sé aborda 1.'ií:''co~~truc~Í.'<Sn:•¿¡¿j_. poder 
,. ' -· . ·-'· - .. -;, ·-, .. _;• __ ,¡ .. ····· ·"· - .. 

naci~ri.a.1 desde la etapa posrevoluc¡onaria, d;i.~cÜ~d -~ar~Íc~{armente 
.los enfoques prevalecientes acerca del poder de los llamados 

"hombres fuertes" en ese medio, sobre la consolidación del régimen 

y sobre la constantes refuncionalización del presidencialismo. 

Estos aspectos resultaron importantes pues pese al 

determinante papel de los gobernadores en los marcos regionales, 

existen límites históricos a su capacidad de intermediación y 

regulación, ya que en realidad dependen de la forma como se han 

implantado los controles que hacen prevalecer una forma vertical 

del régimen político que readecúa continuamente un esquema 

presidencial-centralista pero que se readecúa ante las diferentes 

dinámicas regionales. 

De ahí que, en esta parte, si bien en un principio·. no 



contemplab~ 1~ d~versid~d .de factores que t~en.en. que ver con las 

decisiones. gubernamentales, .. donde· muctias''(!e''enas/son i~r~pi~iadas ' 

~~~:[;r:~~t~ll(iitlli!tf f i{;~iif li!ltltiif ítl~~~~~ 
La,. tercera,•pa~fe¿'en,cues ti~n 1 \ involucr~ ''la,isJ.~ uacion.:p?l i:tl.ca ..•. 

< 
·pci~ z'.ie~,P~(;iS\~;~~.0~,ci:;:~~.~o.· 

gobiernos ae Miinúei' Bartlett:: 

A. Madrazo Becerra ·donde se 

rriar.~a Jh'Yfi'itó de' las diferente~ etapas de cambio en Tabasco. 

•':i,' ~a~ti~ de los años setenta se experimenta otra forma de 

.moaeinidád tan azarosa como las anteriores, donde se afianza la 

integración de la entidad a la "petrolización" de la economía 

nacional, situación que coadyuva a la desarticulación de toda la 

planeación agrícola y pecuaria con el consiguiente costo social. 

Como se observará en la cuarta parte, ésto determinó nuevas 

situaciones políticas internas ya que se inicia un proceso de 

organización y recomposición de élites económicas y políticas 

locales, que al igual que en el nivel de poder gubernamental, 
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experimentaron cambi~s . en relación al esquema• original del que 
r•',,' . . ·' 

surgen a· 'fines; de·,105 -~ños .· é::~n~~~nt~ .~ · .. 
·<:...',"··. ~.;: >,\.1 ... -. _:·,.,;;' 

un 

"' ~-. · .. i~ 

cumple co,n> . 
.'~ -_., : .. 

proceso'de' dom;tri.io·. 
-- -" ,- ··.· -. 

Supo~go<en ~sta papel 

desempeñado por ·el " .áar lugar a ·la · 

explicación de una de la;s•:.>·/·~f?:~ft~~;f:J~v~ . del sistema político 

contemporáneo, al reflejar·:.·las".teride'ncias y contradicciones entre 
- . . '.·";·:~:·:,, ·'>·. 

::::::0:u:eern:::::al~egtiao:a:•it~~~1~:~::sc::s:~r::::::::m:_0ry :: 

interacción con el centro. p~·i\:ti~o, ·' observados en los últimos 

tiempos bajo un contexto de cambios estructurales en la economía y 

sociedad regional. 14 

14 La estabilidad de los gobernadores para el ejercicio del 
poder en Tabasco, no es un campo exento de problemas. Se registran 
remociones, licencias o renuncias las que, entre otras cosas, 
reflejan inconsistencias o mala interpretación de la ley y abusos 
del poder central. En este siglo tenemos, por ejemplo, la 
separación del cargo en 1921 del primer gobernador constitucional 
de la posrevolución el Gral. Carlos Green, En 1935 la desaparición 
de poderes por lo que Manuel Lastra Ortíz deja de ser gobernador. 
En 1943 el intento de desconocimiento por la Cámara de diputados 
local de Noé de la Flor, la renuncia de Manuel Bartlett en 1955, la 
licencia de Enrique González Pedrero en 1987 y la licencia de 

xii 

·: :·,. 



Esto involucra d~terminaciones histór.icas, cult)-lrales y · 
. ' ' 

geográficas que. incide~. en :ia: evolú?fón' de .una confrac1icto,:i:ia 

situación que i ;;erl 'el: corto' plazo, ~;tiene• graves coriseciu~ricias Í?~~a .•.. 
• . ._,. ......... :.·-·- .- .• _., •• ,._;. · .. __ ., ,, . - .. • ......... , - '' . ., •. : •. ;; ! ... ·' 

~: "::,:~1ii,f ~~~~;1~%ii;~·t~~%~~~l~t1~t~~;~;~51~~;~~~;iti;~~·;:> .· 
cons iderarse,.·a, ''•la{reg.fon';:e.n tre :11,as ! pr1orid.ades;;·mo,dern1 zadoras.'del·; .·•. . 

régime.~ :: ·t ··~;{ </:::.;T··x:~:;~t~:·:::.;::\ .. ?(':\.:·:;_::.::,
1
.:, .:.,.: .. ,"::: ~::?::..~··. :'..~. :~~:':~.'.··· .: ::'., .. '.· · · · 

,Intente:·, demostrar:que~1.a: actividad,gube,rnam.ental· en ,Tabasco s.e .:. 
· · - :;·." : :~ _:,:.:,: ;\_--_,~-·}:~\:~,'~~~;:~:::·;;K~:-~1:.~~:-:L~:·:<":~:j-;J;¿:t~:·-~ ::~~;~~~~~~.:;; /:~~~:·~~~~-;?;f·:'.: ;;~~;:_:-~ ;; ·.::f }/_:.:_{~~~-'.·;.:; .. \ .::.~-~\: ::-~?.~~: ·-\: .. .{:~; .. ;.~-;~~r:.~ :~.:: -:(:..; ·:·· ::: ·-- .t: :.- · :· 

hallaria•·an t~ ·.la.com~l,ica,dai•re sppn·sabil.idad · de, : regular,,y;o,rien tar;. 

ia:•.·· 
y ae 

-. . . ' . 

cambiarites ~ue .áf;,;Cta la 
.. .. ~. ·, .. ,_ .... ,:"::.·.·,? .. ~·.,'.:·. ···.;_.~, ~:.:'t{ ;:·.:·:..:>: ":;.fi.: '· :,<?·~'.-~· -'·::: •. :: ... -.· .. ::'..'-.<.· .. , ., . . ... :·.,-.,-5 --- - .. ,. ' . ·.-.' ·~·_¡'" ·-·<:: _ _.;.'j'.f~,\.- -

esfera política:' . < · ("'''<;':j~·.i+;:E\'; '' · o. /. 

La cuart~ ;~rte del t:~ab~j6·:::tI~J~;,hWJ;\:~~/co~ los ···cambios 

producidos desde los años set~pt:';i.:\:l~~t;,( ~·~~ir la década de los 

noventa. Esto implicó poner ·.~ terició~ en las cada vez más 

complicadas relaciones entre el gobernador y el PRI, así como la 

Salvador Neme en 1992. En todos los casos se involucra por un lado 
la disposición favorable o no del presidente de la República para 
los movimientos, por otro las características de los contactos de 
los gobernadores con quienes les precedieron en el cargo y por 
otro, la forma por las que deciden orientar el rumbo de las 
coaliciones regionales. 

15 • Por ejemplo entre 1977 y 1991 el denominado "crédito 
a la palabra", recurso económico manejado directamente por los 
gobernadores, dió un importante sentido a la legitimidad 
gubernativa, al otorgarse en forma masiva a campesinos y 
productores privados. 
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traducción ael, confliCtci>por l,a gube_rnatlira en prci'"esos electorales 

con resulta~b.~'éa?,~ :~g~'·m~~·:~~~~t.~Ó~~b¡~s;'··Áquí;é:·S.e ~ete'cd queí•.·. 

particula:t'merit'e'ic1esd~:;)988X.caii';motiyoae''~ªª~caie5',·c'íi'.ínb'i'C;5cei(··~1 

::::::;1:1~[¡~íf l.~~J{(l~~¡~¡¡~~Jj~~~~~f~.~~~~~~~!~~t~;{: 
des ignación'm'i sma'de<Sal~áaor\Ne~e: como,·c.andfdato'aé;la'gÜ~erna.tÜra; ·• ·. 

::::~f:Ji!!~l~iiljl~lliíl!f J¡;f ¡i\lll~il~!1il";;. 
in terrupci'ori'•' en·''.la''.tendenCi·a:· ·;con'.'qué·i,venia:·' désempenandose •el: •poder 

· · : . '. :.,' · -.-~ > >~;,: -·.:: ¡:'. ~:;·~, ;-;~:~~~::¿.:~ ~>~'~·t:~~~.:<:)I;·i ;·\\+:-~\).~;.:~ '.~::i '.~(r/~•1;~,:.:i; :;~,:~:,~'Ff:;}:~~\ .. }~ .. ~~:-~)l\:?-~~f ~é>: ~<.~:.~:~ ~.<·~:~.;: :,t :.'/;?/.: .··;:) ?·-. ,: :·;:_· .. :::.: :~_;":\: ~ ':~ :--~- :_ ·:, . 
e j ecu ti vo/;;que •·se';carabteriza;jpór;' habe,r:'pal'iado'i:con tinuament,e r,fos 

prot>ie .. mª.-.·.s.:.:.·~.·e .... ·~.;~····º.·~.~ .. "i.'.ª.· ... ·;.·,';.:,:C~'~l'.;d6~h;),j~f';,;,~J~tii:'\:·~~A@;'.'..~b~-~~i¡,,;~á~1}~:~\'~1~''·· 
- - . - - . ,'• " ''•>'· ." -,~~· -,.·,q·,,.'/'f~'-o' .;;e:'>'.'· ,,;\~ ..., •, ~ .. 

decisiórié~fcié' 'gob'i~i'rió;' E~t:~< kit.liiíd'l6'A;, <\1ue' .'cCinti"a~t:::~ :'.cori ,.'ia ·. · 
; • ' ': .• ··: ~ :• ."-,-; '· • .- r • ~ ' • ..- • •• ~ • ', -~." • • •• : ••• 

diSPC)Si~i,ón, al b~~Úo de. los gober'nadores .ant:er~or¡¿s; entre.Otras 

cosas/>pr~pició un desmesurado .crecimi~~to del F;ent:e .Democrático 

Nacional. y, paralelamente, una descomposición de la dirigencia 

política aglutinada en el PRI. 17 

16 Qna de las posibles consecuencias del crecimiento de la 
oposición nucleada en el Frente Demcrático Nacional, tal vez se 
encontraría en los efectos que tuvo el interinato cubierto por José 
M. Peralta LÓpez (dic-1987 a dic.1988), debido a que el gobernador 
es llamado por el candidato priísta a la presidencia de la 
República para integrarse a su campaña. Esto aceleró el desajuste 
en las relaciones internas y cambios al sentido de la 
gobernabilidad que le dieron los sectores corporativos del PRI. 

17 Algunos estudiosos de la vida política en México han tratado 
de explicar porqué las formas de oposición cismática han resultado 
las más significativas en términos electorales. La Última escisión 
gestada en 1988, nucleada en el Frente Democrático Nacional podría 
comprobar para el caso específico de Tabasco, la importancia de 
este tipo de oposición, primero por la reacción que ha provocado en 
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; . 
1 

. . . . . . 

señalados los pl1nt~s de desarrollo (jel_}ema; 'debo indi~ár que 

mi interés .e~ ia: investigación·• se reléiciónó· con•Ia." ;carífo.l:.erizá~ión · 

~;:~~YJJiiilf lílli!tll~lif f jJ!lliiit~·.··· 
local_quJ .sirven'"de inferméidiác•i~n< ánt'e lá~finstariciasi:nac.tonál~s :_._· .. · 

a 

pues 

bajo el 

regi~f1a1€JS ·. 

dando a:sí ,{lof·~~-~ch~ ~e :~u~:ct'~jj~~: 6 temprano• debÍ.i3.í1 suboralriús~·.··a 
la din&.mic~ de un· crAt:Rii ·:~:1R:rco;. pese ª importante~ aportes 

críticos, al parecer no ·.estamos en condiciones de explicar la 

el gobierno y, segundo, la popularidad espontánea y casi automática 
que ha logrado ganar, mientras que partidos con años de trabajo 
político disminuyen en simpatías, se estancan o crecen muy 
lentamente. Véase al respecto: Rodríguez, o. "Crisis política y 
neocardenismo ... op.cit.," p.52. Aunque Rodríguez no se introduce en 
los efectos regionales del proceso, vale la pena explórar esta 
línea. 

18 Es pertinente introducir como punto de partida, la 
afirmación de que el Estado de la posrevolución en México desplegó 
una dimensión especial debido a las negociaciones entre un gobierno 
nacional en reestructuración y las regiones, lo que determinó las 
características actuales del régimen político. Sin embargo también 
implica desentrañar, desde la perspectiva de la región, el tipo de 
bases locales de poder. Un importante análisis de la evolución 
histórica del régimen mexicano puede consultarse en Roberts, Bryan. 
"The place of region' s in México.'·' en Van Young, Eric. ( edi ter) . 
Mexico's reqions. San Diego, University of California, 1992, p.227. 
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evolución contemporán~~ del_prE!sidencialismo·y1 en los hechos, del 

centralis~6 qú~;~Ü1:/y.~c;e. e.~ ·la,·._p.lari.eáci,ón. r,egAonal· .. .·•. '·· ·" .. 

. · Pero tampoco /h.;¡· :a:f·. i onáo ele;•. fes 

que. 

asi 

:·:·,:,·.:_.'.~i:~_· '·~1; ·~· ;/~.: '.;.:;,~ ·.·.::,i_'.:~_,;_,_·:.~_:_,,·_: .. · !";,. ':,.~r~: ,. 
' . ·•~;~. ::·>¡, .,. ~ ;·' '.\-\~'.~//:;/ ::~·)~·;..: ·.·~;; .-.:.· .... 

~ '/'.· ... '-- :-~,..... . ·"'' '· 

entidades 

polí tiCo t no ~cSio 
.,_., 

sino que tambien··_son···los1•su]etos<que';.br.ganizan~y:,_son,:·intermediarios 

entre · Í:~,~~~-~~:}i:f'~~fi;~,i:t~~I~'.~~;ir¡Je·_t_:g·;~i-.. ~_-;oif_·n:·_~.·.::_º_~~P;~_-o?:1J?1.~--,t·_~_:~1·~c:e_._;.~ac_~_.·_;;·~.f-~.Jf 6~0·'. ·,iuerzas - que 
conforman ~16'.'~l{~ .~i~riéi~{¡.;8_;J:¡f 

LO~ '.9oBe~n~dor~s ·· harl• ~ido; lci~ -~i~ ·· idÓrié~s _articuladores de 

difererites ~iveles de poder en los que .están presentes varios tipos 

19 Conviene acotar que particularmente desde el gobierno del 
presidente Luis Echeverría se inician medidas para descentralizar 
funciones administrativas y financieras, tendencia que llega a su 
punto máximo en el sexenio de Miguel de la Madrid con las reformas 
al artículo 115 constitucional, y después con Carlos Salinas en la 
aplicación del Programa Nacional de Solidaridad, sin embargo 
comparto la hipótesis de que en realidad lo que ha operado es una 
intensa refuncionalización del centralismo político. 

20 La construcción funcional -no formal- regional tiene gran 
valor como recurso metodológico. La investigación en el campo de 
las ciencias sociales toma en la "regionalización" una alternativa 
para el estudio en los que son necesarios diversos grados de 
particularización. Además el tratamiento de los procesos sociales 
y políticos regionales, hace converger diversas disciplinas. y 
conceptos a partir del análisis de la organización del espacio. 
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de intereses, entre· ellos·, los pOlíticos~ Por lo .. tanto implica· 

explorar una metddologíapara el mariej; empírf~+.~eü deése~p~ñ,~~e· 
estos em las .. d~ve7si;isie~tidad~~: 21 

;, ' . 'i. ··.·: . .. ; 

1 ) 

in'i':'~'~t~ai.d és 
;.=;·; ' C';,.'~ :, .. ,!·( :·; .- ~' • 

;~-, r> .. :'.~, -~· ;·=:\· 
''):';··."' ... 

sis tenia pollítico ~Toóár;>s l\C:arástéristi.bas)h'7~tó~ico~pólí tJcas ·en. 

la·· ~c~b 1°(;11:·'.J'.~}'/~~~~~: ~j e-~~~f ~X)J~':g;;:;r~~;;; !:{'{3'~~~;~:j~~ i' /p~~.···. y- , del 

sistema• de. partidos eri los ~arcos 'estatales . 22 

21 Para ubicar primero la cuestión del poder en un medio 
aceptable de generalidad en torno a los "niveles" en que se 
establece y que se adecúa bien al estudio de los poderes 
ejecutivos, me resultó útil el argumento de Richard Adams quien 
señaló la forma en que se distribuye lo que denomina el poder 
social. Aunque retomo nuevamente su enfoque en el primer capítulo 
considero pertinente acotar, siguiendo su idea, que los intereses 
de quienes ejercen el poder orillan a una expansión (a veces 
contracción) de niveles donde se estructura. 

Se entiende que cada nivel tiene amplitud variable y distintos 
actores involucrados. Empero estos n;veles (que bien pueden ser los 
ambientes comunal-local-regional-estatal), no se encuentran 
aislados pues hay una serie de conectores que cumplen la doble 
función de articular niveles e integrar el todo. De estos surge 
precisamente la reproducción de ese poder social. Véase: Adams, 
Richard. Energía y estructura. Una teoría del poder social. México, 
ed. FCE, 1975. p.43 

u La situación de los partidos cambia notablemente en 
elecciones como por ejemplo presidenciales y las propias de cada 
entidad. De esta manera se entiende el caso de la elección 
presidencial de 1988 donde los partidos de izquierda en el espectro 
del sistema de partidos, se presentaron unidos en el FDN; sin 
embargo en las elecciones de diputados y senadores, que reflejan 
las particularidades regionales, se presentaron separados. Y, como 
se ha observado, "en las elecciones locales en Tabasco, Zacatecas; 
Jalisco, Veracruz, Chihuahua y Michoacin se presentaron no sólo 
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Esto lo considero.a la. luz de· un·. caso representativo .de .·las 

relaciones ·entre r~gimen nacional y .poder regional. 23 • 

a1gon~~m,j0,~i~~!iitrtiti~ii<i+~0~;.'~il,i~?1~:t ;.~~,t~bi;#:;~~~;:;: 
normalmente'·'enó;»fúnc·ion'j:de - la fuerza del· presidencialismo ·y: dé'>.•la · 

i'_ .. :-. :·.;:, ~·'. '_:_~:-~\ :;;}:\-,~-: <;:t·<. '3Wf~i-/t~1~<~:.r/;i:~.:_,:.:{:\·~·" (-:'::\::¡~'. :.;:».-;t~,~~ ·.;'_"!:.J::·:~·~;_~:.;··:·:.?'.:·::_( ;·:·:.<':·:~:-·:,:.'.. :;:;.:-~~-;<~. ~;:.';:;,/.,\.;_~-:-~·-~;::~: ;_~·))~;, ·->.:'.~'//{;~:-.'. _::' ; .: : ·. · .. 
evoluc'ion ·,;deL:.'Es tadO": Iiiexicano¡;·!pero::,.es to'.dmEirico> sácarlos_:e:ae." •su ·. · ' 

conti~~~- :·~~tj\~~~t~~J{%f c~t~f~tJi~~~~:i·?~.¡~~~~}~~.:;'.·~:~Y~F~~.~~~,t.~}-$~.~1'.t?t~~+.e•••······ 
encuentra:·-.su·' carac.terc.;:operativo. con :la. estructura:,de•/pcider/•.:.Por .. , 

: . . · .· i . -~ ~:.>._;,' ,_, '.Y:;-~:: g~~:::.:~z.~:/:,.;~r~~:~·~:;t: ~~:;~:;~\~·;?.(:;;i·~;-~~~:~.\~i~~:z~ \'·{·¿ ~:. :~·~.::: :~~: .:.?(:-:~a~_'.::1~ ~ (::\·~\~~~~'.~·:;),: :\r·\~: ?::·,t.~~~·'.)~~~; .. <~/\( \'f: :· -~··;-.-< ~ 
o t·ro lado ':pueden.,. perin i:tir;}de.term':i:nar:.;»los· espac i'cis .;·.pol 1,t icos<d.orid é · · 

:~::{;;;;:~~{!~j~~!~l~~~~f ~~ll~_,.·~-~i~!?i~Jl~t~.t.:.:' .•. ',:.~_,_;_ •. ' .•.•. ¡.;.',·:· .. ·.•.:.~;.'_;_:-~x. ··· · .· 
. ··. . ... - .. . . . .-_ .. __ -·": .. :.~·::·:1.~:>:r .. :: .::·-\'~~,\;~~::,~ 

En. resúmen;. por. la mediaCión de 'los• 9o~eirú;1ckir:~·3,;;,Y;t;·Pc;¡_:r/ el.' 

desunidos sino como los peores adversarios ... " 
"Crisis política y ... op.cit." p.45. 

~~:":. '. :~ ": -::.\:-. :·~ .:·:. ::: .-7'· .:-. :--

•· · Roa~ii~~~, º. 

23 Es conveniente que determine que parto de considerar que 
la situación de poder es generadora -al mismo tiempo que se 
desarrolla- en un ambiente concreto, es decir, claramente definido. 
Según Gustavo Verduzco y Guillermo de la Peña, podría establecerse 
que un contexto regional es la resultante de la relación entre 
factores heterogéneos (digamos intereses de grupos, con lo que se 
denominan estructuras "multidimensionales" (por ejemplo instancias 
gubernamentales). 

Partiendo de estos supuestos, Verduzco exploró el conjunto de 
trabsformaciones socioeconómicas que han sido particularmente 
importantes en las variantes en el ejercicio del poder. Mientras el 
segundo autor relaciona los orígenes y funciones del poder regional 
conlas instituciones de gobierno y la fragmentación política de la 
sociedad mexicana. Ambos abordan casos muy particulares pero 
metodológicamente important~s. 

Véase de Verduzo: "Poder regional, estratificación social y 
proceso de urbanización social en Zamora." y de de la Peña: "Poder 
local, poder regional. Perspectivas socioantropológicas." Ambos 
ensayos publicados en Jorge Padua y Alain Vanneph (compiladores). 
Poder local, poder regional. México, El Colegio de México, 1986, 
pp.27 y 184. 

xviii 



manejo que .eféctlia!'l sobre·. i~tereses de grupos inter!'lº.;. ó ,_externo,s 

a SU eritiqad, :e sé;''~§gr~n. ,;a~ia.s.;, dlH3~tfbíúi'~;. ~U~; inbf~eri.:e~ ;lo{ .· 

proces.~s ." •• ~é-;:,'.fi:~t'~t;~ª~~;~G.,;~f~;¿~.~~j.~¿~i;;'·GF~E;:,.~ .. ~%~Jt~rf'i"i~~·.~E~'.~ies:' 
normalmente ,·s·e :•ven. óri,llados;-ca. propiCiar;': el'elTlen to.s.•:de'."l~g it:i.~idad <· 

:~ºwt:i:~r~l{f f llf ~~~!!i~l~ll~i~~~\l~!'i~j~t;:~r: · · 
la :as imi lacion(de-:\'nuev6s ::grüpós/en\::la:~es b::uct ura:r poli t:ica'.'····oe·, es ta··· 

:::::::~1W~!~~i~:~i~g~{~iti~~~-?~!l~~í~!lf r~~~~!E:~ 
a l_Os qúe -. incórpora pero "sometiéndolos· a ·diferentes ';~;i ti}~~i'6r¡·~{ · 

. ' .",;'.·:.•-::. -.... ,::'·· ,. .. '.: ·.'"-'. :-:.~.-.-•,·. _, ".;.·.~-,_ ~';"-.:.-._· /'.\.: _: ___ ~::·· .... _ 

cont:Z:~P'lle~~~s. a·· una eguúii,iaá.a. '. viaii regioH.3'1; ,· 
....... ~· : ·,·, .. :_-~. 

24 Al respecto puede consultarse un trabajo que tiene gran 
claridad y propuestas de estudio en torno a la funcionalidad de los 
poderes ejecutivos estatales al dominio nacional en: Roger 
Anderson. The funcional role of the governors and their states in 
the political development of Mexico. 1940-1964. Wisconsin, 
University of Wisconsin, 1965. 
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PRIMERA PARTE. 

rr. El. pl.anteá~fent~: El.emeni:os dél. a~ál.isis ~ol.í tico regi~nai. . ' ". . ... :· ,_,,. . ~' . ' ....... , 
.. ·:··,' '.··./· 

condu::~;,·t~:~f ;¡;~;,i~;;t;;~f,v';~;~~;'~~~;±~~§~~1~~~t~;~~~~.;:~:. 
metodología iadecuad'a::qüe:'fpreéis,e,:,1os:'inás:::fmp6rt:antes\enfoques:' con ' : 

· , • ~ '. ~' • -: ;>:::;···;, . ·~:.~;' ~-.:'.re:\.~\;.'_ .. _•··:"'· ;; : ; ':.~ :_, ·./ :, · ~-;· :~ , ',"' ~ ~~ ~ \'' ~ • • ,:¡~~- ·-i" ; ·;-",•,' • -- ·. ·; ~ ;_' •'' 
resp~ct~· al··poder';y;,la -'pol_fr'icci, .para -,obs .. é~va'r···~~ 'es'paéio .. ~n 'una .•...... · 

:::·:~1:~5jj~f 'it{f lttf 1tr;111~1~ir~~~~i~~!~ 
vertiente ·<lé i~ ·ciencia'. so~ial/;'mJ.'.ma:i7co:.concet>.t.µ!il'•COrre elp:l.esgo.:. •'• 

de tomar·······u~· cari·~· ·~ii~'.··~~'J_~~~~~G::li~T~~J:;~~~~~~'.~~JZ~~:.~~:~·f~Z·~~~&:.;~·!.'.:7~i·. :(·. 
recurre a: los aspectos genéricos ':de la; cultura ·Y:··e:t:'· poder., Pero ·,1as .... 

::::::::::"::. ;:n.:::0:.:~: '::·. c:::c ,;.~":::::~::' ;f Ji;;~~l~r~F • · · 
áreas a las que se adscribe este trabajo. 

Las regiones no son los gobiernos o instituciones loc~l.es ni 

viceversa, sin embargo comparten fundamentos similares, sobre todo 

cuando se trata de explicar los espacios organizados y, al mismo 

tiempo, internamente diferenciados por situaciones de poder, de 

gestión pública, de movilización y de conflicto grupal 

concretizados en un territorio. 

La creciente especialización fincada en la identificación de 

los factores que inciden en la construcción del ámbito regional, ha 

pasado por un esfuerzo tendente al establecimiento de sus límites, 

de sus características y de la viabilidad de diversos enfoques, 

pues la construcción funcional regional es cada vez más necesaria 

para comprender los procesos generados por el ejercicio del. poder, 



2 

así como de las características de l9s esp¡;icios poiíticos:derivados 

de éste. 1-

1 Si bien el tema del poder es centraL'para las ciencias 
sociales, es indudable que toma sus concretas dimensiones cuando 
se habla de sus rasgos en el medio regional y local. Visto de 
esta manera, corrientes de pensamiento como el funcionalismo y el 
marxismo han modificado su interpretación de la realidad, pues lo 
mismo se deben precisar relaciones en espacio y tiempo, -como 
sucede por ejemplo, con la vida en la ciudades o instituciones-, 
que sobre cuestiones del Estado y de los sistemas políticos. 

2 Es representativo de este término Claudio Lomnitz. Su idea 
en torno a la necesidad de identificar "regiones de poder" 
implica una alternativa que intenta evitar la parcialización en 
que caen las diversas vertientes del análisis regional. Puede 
verse al respecto: Las salidas del laberinto. México, ed. Joaquín 
Mortíz-Planeta, 1995. p.13 

3 La convergencia hacia estos aspectos se está volviendo 
predominante. Por ejemplo, sin bien el debate económico se halla 
fuertemente influenciado por argumentos geográficos, se está 
considerando la variable política (del poder y de instituciones) 
como temas con dimensión específica entre los que se encuentra el 
papel del Estado, la legitimidad, las políticas públicas, etc. Al 
respecto son importantes algunos ensayos en: Ramírez Velázquez, 
Blanca. Nuevas tendencias en el análisis regional. México, UAM-X, 
1994. 



3 

de la región. Pe'ro ello implica establecer una elaboración teórico

metodológica . ~()'.h§f~te~t~ qu13 e~~lique .1a: ,natural,~za .d~ .'las 

~;~i;¡~~~~f i{~lliilltÉif f Ji!j~ll!f~!tJsiiii.t: 
Es ta) ¡:ios ibil id ad. pOne; en; cties tian·; la';. c)l.pac i:dád:''· y:«:v iab i.lidad a'é'.: 
·::: ·. ; · . '·.)'. · .' ... : ~ .,·:. :.'.: · . · ~·:_.:: .··:·.:·:·( .. :_: ',:. ;,'· ·,~~:\~::·<::-'.: __ }:.;:.1:·:··.'.~~;/:{~:<fL;;{ ::: ... u;~·r.:(.:~::~~:::_·.:3~-~.\~;-\~is~·:, __ f:'.-~¡.(·;-'.:~~·-¡_·~ ;_ ... ·:· :".:~:/"-~ .::-e·· t 

los enfoqUes ' imperantes ··•Coí!lo::por·'i<eJeínplO\ 1qs•;;•refi;iridos>::al:~'lugar:.· 

central o no~al, o bi~~ io~ ,;~h'Jb~J~~é.:~ihf~-~~'iiJ~~~~ib:J;h~hl~cJ-;%'~~~·;·}, 
::·': ':: .·: ~:·. ·(:·:.:;::-;i;:)_;~~;~i~· .. ~ú~;<~h!~\:i~·:;~:;~fü~:;t~~:¡_:~/;~·.,::·.:::¿;:;~~~~:}i:: .. ·:\~·:\:·,_:Lt~: _·:· ·:.,'_. 

los que, de cualquier forma, deben··aprovecharse>-'para.••'acercarse•:a_,,un>:, 
-. . ~ _.:,, ~ \< ·:.~:)~::h~~~.:;~:~~;,~Ij 1~>~~;~~?:~':B'.~~'.·;/ff~~~,\;~~I~:.\;~~-?;:::~t?··{·:;{:~: .t,;.~(\:. ·:!.;.. :'. 

factor que subyace en ·1as ·.- · ,formac:i:ones:,::'.soci:a1es·::"•:·"el ::-'1poder;-' 

espaciaimente determinado; .es ·.-,a~·bi~{dfW¿~#~'.:~~:~;~~:~t~~~~:,~;~J;,~~~:;'~:~:~:~ 
intervienen y qué recursos u.ti1·i~·a_:¿~- •;•:.· ··· 0 '""'"'· ,,.,.,, . .,e;¡,· .. : s'"" " • , , ,.,,-'i .. <·· 

Algun::br:. 'ª h::t°'.:::~:º1ª :•::dfJJ~:~!i~!4i~i~~1;t1~j~~Jtr 
identificaría un área de homogeneidad: t~;I;¡'ü;~,{~'í·'." d~finida a. 

partir del dominio particular de una relación de semejanzas·. 4 

El marxismo por su parte, con sus variados exponentes, aportó 

elementos útiles al análisis regional al estudiar la geografía 

histórica del capitalismo y de los ritmos macroecómicos, sin 

embargo subordinó la noción de territorio a una perspectiva 

histórica que poco a poco perdió sentido, 5 La tendencia que se 

4 Coraggio, José L. Problemas de la espacialidad y la 
región. México, El Colegio de México, 1979. 

5 Ramírez, Blanca. "En la búsqueda de nuevas alternativas 
teóricas para el análisis regional." Ponencia presentada en: 
Encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. 
Querétaro, Qro., abril , 1995, p.7. 
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observa de aquellos puntos'.de vista hacia la actualidad, demuestra 

que en el . desa:r~oü; . del éa:prtaÚ:Smo püeden ·encontrase 

:::::·::-:;~~~~{~;gif ?lí~~~r~r~~}}~&:if ;~~::;:::1:c:::.:~:::::::. 
descentraliia~ores • .(en· :ste'.·caso~ de;:; func.iones .•• · .. y.· •• recursos .ª·las 

regionesí io · CJ~;< .~d~~·J:~~·~t_i;~· :~~;· ~~~.~.~:g~;~~~i~¡i~¡~c.a' habÍa~ d~ la ... 

:::::::::::~~·~:·~~r~Jf ~~j~~~t1~:~~{~i~~J! ~itf iO~~~~~~¡~~i~: · .. 
También se. ha consiae!radÓ 'que 18.regüSri es ·Un ''ente•O:·cÓ~ 

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

propia Y I por 10 tanto; aoride Se•. ObSerV~n Ca~biOS per~~ne;;te; Í • ~StO 
determinaría la constituCi~n ~e un espacio no Unifo;~~' si~ uri·a. 

frontera lineal precisa y con una estructura interna. propia -seá 

polarizada, nodal, funcional o sistémica- pero, sobre todo, 

definida en función de leyes de mercado. 7 

Por otra parte predominó en algún tiempo el argumento de que 

la región corresponde al tipo de unidad social, sobre todo en 

términos de un campo con tendencias comunes, de ahí la importancia 

que adquiere el medio urbano. Por eso la ciudad se hizo equiparable 

a un "centro regional", de tal manera que se trataría de una forma 

de organizar el espacio donde, si bien se manifiesta la vida 

cotidiana de actores que lo comparten, se encuentran inmersos en un 

Idem., p. 6. 

Este argumento, que prioriza también aspectos históricos, 
se encuentra ampliado en Pérez Herrero, Pedro. "Los factores de 
la conformación regional en México, 1521-1854." San Diego, Univ. 
de California, 1988, (mimeo), p.3. 
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ambiente donde ·se •aplican médidas de control .público .de 
- . ' . ,.,. ·, 

asignación y ae:·al.sti:l.b~c:l.Ón derecur~os a.e aivers~ tipÓ. 8 . 

Perlo quti,a·.·mi.'~.~ú6 •. de i.ri\:~r·~;~ ~~spe~t'.~\:'_me·~~~.dr'ib'iría a la 

:::::::t;~i]~~~lif ¡¡t~~jf f~ittf;t;~~~~~~Ji~~1~::,";: .. 
crecimiento./de ·•.ambien tes:·'·loca>l:es iy}r.egionalesf·::y:i'' segundo, ·retomar ,,._ 

:::~f~~liltillf tlf !~l~\11!,!i~lil¡i+ 
.. consideroi:,:.-.que•·,.::caracter.izar .. .-./el>.:;:.espaci:o, •"como•:Yparte·;.•,;de?• .. la . 

::::::::::~:::~:i::~&:::~~';::::t[t~r~f ~~t~~!~l~tw~;r :·• , .. 
est~u6turaCi6J{ de . terri todos baj{: cr.i¿~~.i.6~ : .~¿:;f±~u'i~i~~~:te' .· .. 
administrativos. 

8 Podemos señalar que particularmente desde la Sociología 
se han explorado las características regionales, un ejemplo es el 
conocimiento desarrollado con relación al crecimiento de ciudades. 
Así pueden enunciarse. los estudios clásicos sobre el "ethos" 
formado por diferentes grupos, lo que implica importantes 
acercamientos en la perspectiva cultural y en la reproducción de la 
desigualdad social. 

Consulté los argumentos del espacio regional en las ciudades 
en los siguientes autores: Dickinson, R. City and region. Londres, 
Routledge Ltd, 1964; Harvey, David. Urbanismo y desigualdad social. 
Madrid, ed. SXXI, 1977. Del mismo autor "The geopolitics of 
capitalism." en Derek, Gregory y Urry, John. Social relations and 
spatial structures. New York, San Martín Press, 1 985 p. 45. y 
Lefebvre, Henri. Espacio y política. Barcelona, ed. Península, 
1980. 

9 Las líneas generales respecto a la noción de niveles y 
de su expansión, están particularmente tratadas en: Adams, R. 
Energía y estructura ... op.cit., p.12. 
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Estos' criterios norm~lmente toman forma por fuerza_s. local-

::•:::::::cª@1f l~~~~i~~~f~;Bf~f:,1.i'.ilcf~f~~:~; 'i~i~~rt~::• 
forman ;:un• espacio,·,conio';;conse,cuencia,-de ,su,,inf,luencia::politica,-: a'~í'' 

: '.· .:. : : ·;··:·;;;:;~·\~'t.'.;.:,~ i}h.~f; ~-~ :~:H \.~\~.:-::.;~ \~~ ·.:.;::::.;;;:¿,.;s_~ .. ~·t·.:f ./:~:-_:~:·:::: )~:.=> -.';~·::-:·~~;,< ·-:<: :: ... ~~:::;; ·:?:):_·>s~~ 1~;-r::~t: .}~./:-< '.·_,:_;.:;.,::~~Y;~~~;.;:_ ·; ~ '. -- :.;. , .. _, 
como·.· ai ·- _desarroH:o_•:•\ae<'sfstémas :'dé:··'.adnii_nistracioni~ gerierados; i:.pOr -

. .. . :;, ·,.~::···' , . .,~t;·.:J~·~1~:;-. '~?·~1::~~1~~-}§~±~;p·._;)~C~.:~{;~~::i::S;·:~:.:_.·;r::g , "..:-:- ,· ·.,.: ~~r-~\_(, .. ; .. ~:~~~~{'.//~-:-. :_;~~ .. :- ~-: ~··, ::. ·.- ... _,. 
ejem'plo;', en'. torno '.'a" polb's~ indústrial~s, ·de .desarrollo;-; etc., E'.ero 

···: __ ; -·,. ::_.·:.:.,::-~; -: ,f;,:;~--~~~-~N:~~:,:.;~x:~~:;'.1~;~~:-:,;·):,~.:?~~:i~~.'./~-~~~.~2?t\~' 1\~::~:~·;\ .. :/: <~~~-:~~: !:··_;.~::.;¡_·~~:, ·;~<:~ :2~·:>~ :~~r:;::::i:.\}/:·:i~~: _;-.:.<::-~·'.::~:, · >1-<~: .:_: ·: · 
esto .·implica.de~entranar.{donde::,sübyace:,fel);c,ont;i=ol"'isocial::partierido, 

:: :::~:lfu~tlt~~~~~í,jttf i~~~~:t~~tYt?:tf :::;:j:~;;:. 
de la ~~ti'Ó'~~i6~í.a~- y· fa' Histofi:ii''':' puede ~st~l:>lecierse que las 

relac io~e'~ ~~líticas d~ter~in~~ ;~'it!i:~¡T:¡~~s sobre la naturaleza de· 

espacios <d~~ pod~íamos deno~iO:~¡-~~%~ "continuos", es decir la ... ;- ·: .. · 

pe~manencia del espacio por el en,tr~'iazamiento de situaciones en 
; -.· " 

diversas temporalidades. Tal, idea>'ae continuidad (que sería muy 

similar al incesante reacomodo entre ·niveles de confrontación), 

permitiría establecer los alcances 4e-la dominación en diferentes 

contextos políticos. 

Debo mencionar que tal "continuidad" tal vez resulte similar 

a la. tesis manejada por Adams 10 en torno al tema de estructuras de 

poder en sociedades complejas pues, según su argumento, el poder 

social se haya distribuído entre los individuos y es ejercido por 

los recursos materiales que cada uno de estos posee. De manera que 

-,o Adams, Richard. "Brokers and career mobility systems in 
the structure of complex societies." en Heath, D. (ed), 
Contemporary cultures and societies of Latin America. 1982, 
pp.82-92. 



en el.desarroll~·de·esta:irite~accióii:encori.traríamos·tina:prog:C.esión 
. de esferas; a~\p~deL 10 que iín~iica. q~~ cbn'. ·la_ ~~p~n~iÓn :ae 

,· ,·:., ''.; :'.::., :_, <-'.:: '.~·~·: .''.: :;_' . ·-; ·. . ·,: : ...... : .. ·. 

diferent~s ni ve.les. se. +niciá, ,· en,,fi:irmál?~rálel'a, >uri\pi.oc~s~' de 

::t:it1i~~'~ll~Jif ~t~{~1it~~j~~¡~¡~iv~!~~~~~~;f~i 
cuanto "'a·. la~:· idea"·,,',de. <;arficulaéión.:.integra'cfón'i' ·, .. :que ~ podría 

. . . ~ '¡:!:. ::~ J, ':,..'»~~ ,í5~ :-.: ~- '~~ ) ; .r,~"~ \"),~,· - - : <~ ! ~::;f, ~·~-;- J\ "--.:~.- s-.,:¡ ,;: :,; '.: -;~, ~-/~ _,~: ~: ,;~\-·,' '¡. • • , 

comprenderse" .en': la:: forma:,1siguiente: :·unoí~~ al . hecho\ de'· que los 
•• , •• ' .. •• }.;_ '•" ··::·. ,f" ' .... - ,._. \,,,.,.,.,,~ ;.~· ,•h::.'.' ,,. ~ -'' "1} ;;\' ~· ·~) •

1
• (f' .. ·-,1' '~-

proces;s a/ ;;.;ci1u6i,Ón'"dé,:'uu~icÍad~s; 1 ·CO~:. C~p~d{d~d~'.d~.· ~~dé~ n~ S~ 
refi~i~i{\:{¿~1~~ili1?~e~;*;'.'.~/'.',1i~if/k{y~:p·•''i~J)4~;{#1~~~~~\~f!~~j}:;~~}~:or1á1 ····.·o 

inte~:ri~bi'6~'ái
1

n~::~.t~bi'.'~~~~)sé; re~fi:id.~c~~--·~ri1:~:~·f~~i,,~'.sVi~J~· §ueden .ser 

locales/ ·,r~g~~~~l.~~ Y_.·~~~atales. pero dent#9 _ó.~ ·B~:. ~omirüo superior 
• . ..;_··· 

y; segundo, que .las ~riidades en esa progr~si'ón'·de .niveles tienden 
··::·, ,., ,. ' 

a formar 'distintos tipos de relación como,;·sori_:'de identidad, que 

pueden pasar después a . consti tuírse en Jn~dades · coordinadas y, 
.. · ·''''. 

subsecuentmenté·, centralizadas. ' .. · ,_' 

":···;,.-·. -

concediendo también al argumento a~'' .Adairos', en cuanto al . ·, 
aumento de niveles de poder, el problema que. salta·~ lá vista es el 

de ~stablecer si a medida que estos aumentan puede determinarse 

11 Esto implica superar la tesis de que en el ejercicio 
del poder hay factores excluyentes entre aquel que lo detenta 
sobre el que no lo tiene. En palabras de Adams: "El poder es 
aquel aspecto de las relaciones sociales que indica la igualdad 
relativa de los actores, lo que deriva del control relativo 
ejercido por cada actor sobre los elementos del ambiente que 
interesa a los participantes." Energía y estructura ... op.cit., 
p.26. 

12 Varela, Roberto. Expansión de sistemas y relaciones de 
poder. México, UAM-Iztapalapa, 1984, p.42-43. 



8 

alguna 'tendencia paralela de' concentración .de poder. 13 

Yo sugÍ.ero ~~~,n_q :se tr~ta ~~ u~a dicotómía (si este fuera ei 

caso>; en~r.e· 'aúme~tq o b6Dt;~~c{~n. d~:·; ~()~~·~.; ?e,P~~icjÍ~n-~~ ~ peF 

::::';:~i~t~il~~~t{~&~!?~il~~i!;i~i~~$1;~{t~}f ~~~f,~~f~!;i~~l; 
pero· baJ.O .. ' una ·,y situacion:·•;!'ln.o•l·a•,•. qµe ;;,l.a>articulacion ;e , integr.acion; . 

. • :~:í~~i1f il~lf iiif tf {f~1~ft~f :·~:~:::::.:·::·· :: 
.analisis.::de·:c:la;'!formacion.' regional 1 por mucho tiempo predominó un 

. . ·: · ;.-. ~· : .. _. :.·,:~:-;'.:~·._;:~t\:·:,:::'.:1?~~~S1·~:;~.:J::~:~~:?:d·;'.,'.{~·<,~~::;:,._::>::·.'. ·.:./:/ · · .;.. . .. · . 
reduccion·:1:smo'·'.;de·····.'Ios ::wariados fenómenos soci.ales que ayudan a 

. • ' ~~\--" . ·,l_' ,\. 

carac't'el:-'i:za:i:ia-al I?dorizarse los problemas de recursos económicos, 

1~~ ·~;;i~Ciiones de costo-beneficio y la racionalización en el uso 
.· .. · :. . 

del espacio que, en los hechos, y para nuestro caso, generaron a la 

larga formas poco exitosas de planificación y descentralización14 , 

13 A mayor abundamiento Varela señala: " ... Ahora 
bien, la centralización de una unidad la coloca en el nuevo nivel 
de integración que alcanzó, en coordinación con unidades 
semejantes. Esta secuencia es vista, por tanto, como un 
movimiento incesante: una unidad se centraliza internamente a la 
vez que se coordina externamente, previa identificación, con 
otras unidades en el nuevo nivel de integración." Expansión de 
sistemas ... op.cit., p.43. 

14 Aunque volveremos al aspecto de la planificación asi como 
a los aspectos más claros de la relación entre el Estado y las 
regiones en el subcapítulo siguiente¡ dejaríamos solamente 
anotado que la valoración de la planeación obliga a introducir 
elementos y situaciones más complejas, como puede ser la 
transferencia de la autoridad del poder central en algunos 
renglones fiscales y de gasto público a los niveles locales. 
Pueden consultarse algunos planteamientos al respecto en: 
Ziccardi, Alicia. "Reflexiones sobre la investigación urbana y el 
poder local." en Martínez Assad, Carlos. (coordinador) . Balance y 
perspectivas en los estudios regionales en México. México, 
UNAM.IIS, 1990. 
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lo cual puede· afectar- la legitimida_d del _sistema -político.: 

•n o<ráo ••l•bra': . ei ''ºf:fütf ~1:t¡r~C:it,g.;.J?:i6:~ 
:::·~::;:í6fÍ~~1~i¡~,~~~;~f i,~;.f Js~if i~:;i;i~~ff ~·.~~r::·r ;~~~r:~t~? . 
:::::,~::~,; te;••; oen trares ;cpmo;lp a ;~roce7; culturalesyen; los• ; 

asuntó '.a~ : d~~~i'.Sos\ .. . . ,· 
En e;·t~ ·~~~~¡~~:·~s ;_;;,; ' . 

·<<, ("-~-·:.;>o·,.: ,. 

trata· dé 

posible_. coris trµir ··il:a ;~r~g:i:on:2<'11=9de 'un: púri to de; i/i.s ta; .. polít::i'Có .Y· c:jú_e 

tan to.-· p~~~·:·Wt~:~~w:;t~Y~~r-~lfi1:N~·;~•'1a: :ge~;f úii .- de\: cú~· :{~~~r/:para 
¡·; .• ,, . .,, ,.,. -, "'.", 

estab~ei:ier O,ú.na :relación' con, el poder político in~tituído 

centralmente?··''· 

Las relaciones pol{ticas, actúan como factor que configura y 

organiza el espacio y, consecuentemente, en la distribución del 

poder. De ahí que la vida regional adquiere alguno de sus marcos en 

la gestión pública, en la estructura de dominio, en formas de 

15 Por ejemplo estudiar el papel de las regiones en México 
implica un enorme potencial para aproximarse a la vida político
cultural del régimen y del Estado. Es un punto de referencia que 
coadyuva a caracterizar formas de poder y dominación, así como 
nexos de autoridad. La región entonces, como la define Van Young 
"es un concepto gue nos permite distinguir fuerzas políticas. 
agentes medidadores e identificaciones culturales." Van Young, E. 
México's regions ... op.cit .. p.29. (Subrayado mío). 



1 o 

intermediarisnio . y situaciones institucionales;,, ~n s~ma, en las 

üri 
;el •• 

• ·.'.oe·,;·:esta:';::nianera;. el< contexto ·regional~ resulta' 'del· cruzamiento 

~;:i~if t~~11i~i1.'t.·.~_•t_.i.}_,·: .. t.f.;_~ .•.. ~.·.1.:.:_~.,º.i.·_.} __ i.¡t_.".:.f.:.'.1_º_ •. ·.'.~.'..º.l.f.,r_.t.~.:.~.:: .. f.:.: ... :.~.' .•.•. ·.!,_1_.'~ .. '.·.:·t···~.~.:_ •. :.i.; .•. '.~.~º{_:.:_ •. ~.~t ... l.f ~.~; q:: 
ni. e~ ::~~~ciÍ'6\S"~~er¡·; nota: al\ pie:' ríúmero,:úrae.Üa;~ ...:·n tro"ducción a· .es te 
trabéij~-~'.'. .. . . . .... . ·:, .. ·-_·;''',-~;. ,:'.> :,,i·;.¡.~;·:;·.~.i'.L;:~~;;.~ ~' ·;,.; •" 

, .. Los ·aspee tos heterogé~~b~,. : fa ··~¿;~i~t~~i'~l1 °in~umerables 
intereses de grupos económicos. o de inte,rés ~\ie "viven" en forma 

cotidiana el espacio regional y,, por ·10 ·tanto, lo transforman 

permanentemente; en tanto que el aspecto estructural (la variable 

vertical) se refiere a aquellos procesos y mecanismos de carácter 

público que regulan y encauzan los espacios regionales y dan iugar 

a los mecanismos que vinculan lo local y lo nacional. 16 

16 Es claro que la noción regional manejada en economía, 
tuvo la ventaja de permitir establecer una amplitud e influencia 
cambiante, sobre todo cuando se refiere a zonas geofísicas. Pero 
cuando se hace referencia a acciones de instancias 
gubernamentales, lleva implicita la cuestión del regímen político 
y de los sistemas políticos locales. Pues esto implica la 
determinación de límites jurisdiccionales en forma de municipios, 
entidades o provincias de una República, etc. 
De manera que debe procurarse arribar al estudio de formas de 
expresión del poder político que bien puede ser detentado por 
élites locales o bien por representantes de las agencias del 
Estado. 

En esta Óptica por ejemplo, una sugerente alternativa 
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La relación de estas 'val:"iables, s~ en~uentra circunscrita por 

tendencia~ hi~tóridas y' por' si ~uacÍone~ c~ltU~~le.s. •E~ ause~~ia.de 
~' . .... . . ; . " •'- . 

ambas carecen de sentido las formas qÚe 'cohesionan 'y 'són·:· creadas· 

pcír.1a« i~'\~n¿enae< 
. . ·-.>'" >.:. :";"• 

el .trá.nsi t.O 

·:·,: .. -
··:-.:..t;;;·~';(.·:·· ::1.:~· 

,·;·:·:,_· 

E:sto. q~iere_: cíeC:i~ 

puede detectar ~e·.· un sa.J.to' 

micro sociedadés e·n la ·que se· 

relaciones de mercado, sino tambi'én 
'.'.-.: ,. ·.:/:'"·, 

ideológico y lo que se ha dado. en ·liamar ·practica_;:¡: !•'.r:i:.i-tini~tACÍasi• 

por las- que se entiende la reproducción de ~a relaci6n d~: pode'J:°.' 

Incluso Isard en alguno de _sus conocidos trabajos17 pi°a.!lteó _de 

manera muy preliminar la posibilidad de establecer . la región 

económica marcando sus relaciones con otros campos del 

metodológica que desafortunadamente no se continuó trabajando es 
la que plantea Gustavo del Castillo, al hablar de la articulación 
entre área geográfica o cultural y el Estado, a través de 
estructuras burocráticas y de estructuras locales. Es decir, dos 
universos que intercambian múltiples recursos de información. 
véase: Castillo, Gustavo del. "El Estado y la política regional
local." en Alonso, J. (coordinador). El Estado mexicano. México, 
ed. Nueva Imágen, 1982, p.357. 

17 Isard, Walter. Introduction to regional science. 
Englewood, Prentice Hall, 1975. 

Según él, con la utilización de la "ciencia regional", se 
puede llegar a determinar por un lado el vínculo entre 
instituciones gubernamentales y la eficiencia en la prestación de 
servicios, digamos en el medio urbano. 
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conocimiento. :sabe~os' también .que ·Üegó a .la· conclu~ión'. d~ que el 

estudio, region~L.pod~í~; cree~: en Ía- in~d¡dci qÚe sé;vinéuiara·. 9-

~;;;~l;~llti~lf ti~ii!l!ll~lliili,lliiti~it~;g~j > 
a la. anipliacion'.y.;.;en:riqueciniierito\de''.'.lá 'regi"onalI:zácion';·- abri'éndo ,•: . 

la ~Ós ib,11~~~~'/~~"~,~~~~~~'.~~~~:j'i~+~f i:~i~~#~~-~~g~~J~Jf 6'[~~~i~~ff ~!.~É,~;·~-~3:1_, ·: ,, i.• 
forma _qu~ el• aná~1:sis·1 so~i~l·apHc.ad() ala conformaciónide regiones -'· _ 

::r:~::.~: t:~l~~~t1~~~~~1:i:::.ti:::::. n;;g~:~~~f~~~rtir· .. 
los barrios,· í6s g~u~~; ~tnicos, religiosos, etc.) .·. \, :;< ·· 

2.1. La "localización" de procesos político-culturales. 

Al considerar las propuestas sobre las diversas estructuras 

por las que se organizan grupos sociales e instituciones 

(concretamente estas Últimas), es que puede darse el desarrollo de 

la localización de estructuras de poder. Es factible pensar que de 

continuar explorando este concepto se puede superar una 

simplificación y fragmentación en la perspectiva regional, 

integrándose un marco más complejo. 

18 Puede consultarse en especial de Ca rol Smi th, "Analyzing 
regional social systems." en los trabajos que coordinó bajo el 
título Regional Analisis. Nuevo México, University of 
Albuquerque, 1988, p.120 y de William Skinner, The city in late 
imperial China. Stanford University. 1987, p.33. 
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Giddems, por ejemplo, es. :representativo de e.sta te'ndencia, 

pues a partil: de iá·:{~~á~e l~cálizabión propuso en .su l:eoría de la 

i~jf jJ!~illil~~itl~i~tiiitif ¡~¡~; !~'líi~!f Jí!!li~}···· . 
realidad·sociáF•a\trali:es,dé~una·,ri;igiónalizadl:on'·D·;,:•en'"s,us:•ipalabras;· . · 

de·. un~·· .. ;5~t:{lt~~~f :~~f ~111~~€,~±~f ;~~~:~~i!~;~i~~r.;i;;G::;t:,};t.;;_-,;~;:~;.z,'..\,',.Y~i.~::.{·~· · .. · ..... . 
La.• reg1onal·rzac1on: se::en ti.e.nde ¡·/:en tonces·;>:como,,.la: :locali zacion ... •·· 

~~:;~f ftt~jJff~i~'l11llltl~~~~lli~i!ll~f1~~r~t!~/ 
o> • :::'." ·~'-··;: .-.... , • • ~--:. • • : - 1 • .t'· .. , • • .. 

'Por otro• li:taci;: l~;}i'e~iisn; nd;~se, con~Útuye ~implemente por la 

identificación de intére~es :ri{~~~riaÍes; en' el mismo nivel se 

encuentra la interacción de· .formas de. identidad local que pueden ir 

desde la composición de ia matria que contiene fundamentos étnicos, 

hasta la articulación de la nacionalidad. Compartir esta cuestión 

lleva a traspasar el umbral hacia los variados espacios culturales 

preferentemente del medio indígena. 

19 Puede consultarse de este autor The constitution of 
society. California, University of California, 1984. 
También son útiles sus aportes para la comprensión de diversas 
formas de estructuración de espacios en: A contemoorary critigue 
of historical materialism. Londres, Macmillan, 1981, p.23. 

En otra obra reciente, este autor abordó la cuestión del 
tiempo, la organización social y los microcontextos, siguiendo 
una perspectiva iniciada por Ervin Goffman sobre la interacción 
de individuos, pero esto ya nos lleva muy lejos de los límites de 
mi investigación. Al respecto véase Social theory and modern 
sociology. Stanford, Stanford University Press, 1987, p.64. 



. . . •. ' : . . . . .. : . . . . ·.' .1.4. 

Cabe señalar que 'esta. or.ientá.ción de. la dinámica regional I 'ha 
.-· ,·:.·."' ·>i J 

'. .. . •· .. -

¿¡·· pos~u_ras, .: .Parqculcirmi;in t:é .{n telecfü.iá.les.i que· .debén 
,·.-.. conducido 

• ,·Al\ r.especto• re tc:ímab.aüasí:•ápreCi'acfones ¡,di;!i;Loi:nni tz·j, qúé'•ademas 
. /. ·:· .. -,:.' _;:j.~; .. \{_':_;:,'.~ :::_:3J.~~.:~·~--~r•;·~·~-~· '.~,'.~~~~.~-~/~\{á({if;i}·,~~(~~j;.f_~-~:~·~};:::~;:i:·~.>~tt1,~({}~-~'..{~ :~:~:.:;·;·{:.t;.~~~::::~J~~~-f}~_:;~?/:'.:'. !;:~ :;--?;'. (·).~;: ·: ;.+;:'. i :' '.-~, ·'. -: .' 

de ·criticar· la',p()ca'.,imac;¡in~c~on··qf: ·en?o°:asipnes,\pri\la entre :.· .• ros• 

.~i ~nt¡,·f ·~~~~i\f E~~~:~tÍ~·~t~~'~,~~,tf~~,~'·ir ·~~~,f !~.f \i~GI 1~l~*~~·i,tf~·~~~~1~·s,, ... 
señala,,'.qlie: la./cul tura ; .. :reg ional~-.•es,, sliscep,t:'ibl.e,~dé, .. &e.r,Jarial izada en 

::~~1~2:f ~~J~~t:[:~~}~~~t~lil~1i~~~¡~¡~~,¡~i~~~~~JJ·¡1t,• .. 
sist'ema's poÜ\::icos locá.lés ü'enEiri ~riii simil;itud'''cqn .matrices 

donde se p~oauce ~nª cu1 tura, mismá.. q~e· ±ri~fS~·~~E!>i?ii~aé ,jc)'fverse ·• 
' . . .. ·,·· .. , '.; 

hegemónica, sobredeterminando situaciones ideológicas y dei clase. 21 

20 La idea es que la contraposición entre cultura indígena y 
cultura nacional ha transitado por diversas propuestas, desde 
aquellas que señalan un choque insalvable, hasta las que 
subordinan las posibilidades de una formación nacional a las 
particularidades regionales. Al respecto es obligada la pregunta, 
como lo señaló Guillermo de la Peña en su momento, sobre si puede 
existir un ejemplo por el que alguna clase dominante construya 
una identidad nacional partiendo controvertidamente de valores 
étnicos propios. Confróntese una importante compilación de puntos 
de vista que problematizan la relación entre factores étnicos y 
nacionales en: Palacios, Marco. La unidad nacional en América 
Latina. Del regionalismo a la nacionalidad. México, El Colegio de 
México, 1983, p.20. 

21 Para un mayor acercamiento en torno a reg1on cultural 
véase: Lomnitz, Claudia. "Concepts far the study of regional 
culture." en Van Young, Eric. (editor), Mexico's ... op.cit .. 
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Sin la. inte~clónd~ profundizar en ~l complejo'ambitode. la 
-;·;_, 

cultura;. '.s61a111eint:~S~~ii~;a~í<1_• ••.• qu~; in.~{)~r:~f~:? ·~~;~~_bijú,ite ':tb.mar_ .dos 

.. ::::ti~f i~l~~t¡\~ii~~~~~¡;~is~~~~~isr &tRii1!~Wf"t~~l~~~ii"~;:• 
.:1a_ aparente\cbherenci:a,<.interior•de,,l_as.,cultu~.as'/:es»una· •.. el~~().~ªcion•·, 

·;in 

.riiás. 
:;.': .·:·-

nt.ievamérite::Lam·n1"tz·•:'C¡úe"¡·.FSi'giii'en-ao·::á::.·walf~·':.:·p:é-iorfza/.'maS::.llá\ .. teor1a·· //': 

· jt~i~!c~rt !iti~~!i1!i~~~Jx~:;:!;(?r~·lf~1t~~~l~l~~{1{!~: '::· 
ir1terac_c_ion·:'c1.J~tural regional: y•, una: tipolográ1 de'·iSi~bolos: Y ·sus· 

.'.< · .. ·~·.·::~'.'.~::.,·"·v:;:.-.. •'': -.:···,•:.·•, ',.- • ·_ ' '• - ,·, • • • ·., ~· .·" • :: ,"', .·.:,'··',,"••".~.,,v.,•,;'··.~·-J••.::'.:-•': 

form'as<en. espacios; regionales ;_27 ,·' ; 
•. /: .- ~'~ .. 1 .·' -. 

'Eri,<Jfro- 'nivel, pero muy ligado a la cues.tión ó~itur'a1, las 

dimension~s regional-local señalan hacia una formación histórica 
'.,• 

que en ciertos contextos puede determinar la vida nacional. De ahí 

que resu'lte pertinente proponer el reconocimiento de situaciones 

políticas que llevan a integrar la actividad de grupos, individuos 

e·:instituciones. Esto conduce a referirse a la incesante división 

. . . 

SanDlego,. Center for US-Mexican studies, 1992, p.83 . 

. 22 .confróntese: Wolf, Eric. "Cultura e ideología." en 
~lantz, S. (compiladora). La heterodoxia recuperada. Mixico, ed. 
FCE, 1987, p.582. 

23 Lomnitz, c. "Problemas de escala en la antropología 
cultural." en Glantz. La heterodoxia ... op.cit., p. 605. 
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de aquellos aspect.os entre· los que aei~tB.can el cambio .o conti.nuidad 
. . . ... ,., 

polí tico-cu·l~~;a.i. ' ~-n-. otras P?;i:abra¡;; . la ;•.h~~er:~9-fre!J.~,~á; ~·11 • · el 

inteifor.· aE!,ia'_i~~{C:m 'p¿~~~ 6id~'ei~~·;5e a' p:a;ifir ae{ ~:i~#iC:_i~ á~i. 
·;:,,·.::~,.'.':'"''·· ·';~·: .. " ."" ~·:. _.,,. '.'·;··· . .'·!~ ... ,\ ~·- .·j;,·.;·::·. 

poder.(':•.,_._;''<'•\.'.' ... '·.:· ..•.. ,. . :;::;.._.;_·:· ''(:.· .. ··:}::: , ..... , •!>;:;·'.:/'_,, .,_. ··:\•· 

-::E~t~--'.·-~~~-:tr f ~f.!:,;s·;:j~%'.~-:~~~~.f & -~~"i'.if~~~-~k~.~2:~~r:.:r,~-~~<_,.:~'6:(·•. ,u·~a.·_ ·--_ 
vertiente historica·, 'la·:<reg1on.-se.•man1·f-1es.ta•,•con•.:todos•:·Y _caaa··-uno · 

, ¡ , .. ~. , , .. ·: ...... ·-.· ', :· ?_, - ;: ~ ... ~\ :;'·>. -,~·_:/_;:· .. p, ::-T:;:,>=:" ~;;~{;·i:~:~fr<'.:}}"~}~.~·:·-t:;,¿.~:\·_':'\.;.:~,;~r:~ -·~i·' ,·.-. -·· .. ·· 

de:· los 'múl t'iples- elementos de intercambio. con:' ot'ró 'ambientes. 'o'.oe:-' 

:::~~:~~{~}f f !if :~~{,~~~~~~,f J~~f 1~11,!~í}~!rt:;t 
estat'ai:'T'k~;;¡!.¡;i~ll\~e· üB.ta'_. ci~ '\iri~''C:óm~i-~j ª· :~ft~1i.bi'6n ~n ·:iii··~ que··· ' 
aep~~df:ri~~~'-~~1; ,P~; iqaC> ~~~~~1fo~; jE'red.Ci;nin.i ,_ ái9un~ ai;¡sia~·; ~4 ···· '. :· 

ª
Peé,º_._:_,_ •. ir.:a···_._(a•,:_-_::: ___ ;._·1:_•.~º····:_0g._,_•• .. ·.•_'r

6

:_,iajf' .• 1~a1.~_._._·;;¡;~~~:¡:::: ~p:::n·:. :::·;s ::: ,:~,:::. ::::::• 
_ _ ·: _ ~d·e !:{6·~·,·_ componentes que evolucionan en ·1a 

conSÚtuCi_ó~ ~ :i~teracdón de demandas. Por otro lado la cultura da 

: con~'iite~tia a la relación con la forma Estado y gobierno nacional¡ 

en_ este sentido, se puede entender también el hecho de que la 

región es susceptible de explicar el impacto de los límites 

político-administrativos, problema fundamental que nos lleva hacia 

la comprensión del esquema de poder "nacional" y su relación con 

24 Los historiadores mexicanos y norteamericanos han 
realizado avances importantes de interpretación sobre la vida 
regional. Entre lo más representativo podrían considerarse las 
siguientes lecturas: Florescano, Enrique (compilador) Ensayos 
sobre el desarrollo económico de México. México, ed. FCE, p.42. 
Pérez Herrero, Pedro. (compilador), Historia y región. México, 
UAM-Xochimilco, 1991. Van Young, Eric. La crisis del orden 
colonial. México, ed. Alianza, 1992. 
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especificid<i:des; local_e.s ~ •• I,~s~st :rí'.1mº~. entonces en qu"'. el concepto 

- . ~ .-' , : ' , : : '; -~ 

2.1.·1. La alternativas de»:J.a'· ¡¡:/_¿~~s,<r~g¿j_¿~ d~i 
,¡: :;:,:_: -;>:. 1 1 ''. -·-,~,-,, •. ,. •. ,, :·~·>_,··. -· 

espacio regional. .,-: ·:·:·-........... ~>~· -::/. -·":?;-.. ,·,.;·;;:- ·¡·.-.::·::. .. 

En este orden de 
~-_:·~- :. ·.,~·:- -¡~-~~:~<}J~:;:;~-~~.}ü.¡ __ .. \:~ ~-:·L.ét·}\\( ~/_;~-~ <·;·_: ~: ;· · 

· ún.. enfoque.'í:'..,que:c··:•incorpora· ias . , . -; .... _,,_,:· :< ... :::;;.:-:·:·.:·~,--::.:-.::···· ...... _ "·· 
determinaciones políticas e. tablece que·,_ Sobr~' ras: fei'aciones 

económicas y los rasgos ge gráficos, e 

institucionales que permiten la organización del ·es'pacio r~giorial: 

De ahí que se pueda comprend r la naturaleza de las. aiÜcuÍ~d.ones 

de esferas de dominio, ne rmalmente sostenidas. por: él.Ú:e~ . o 

coaliciones que inciden en el poder político. .:.·-' 

Si bien la construcció regional ha significadoun·esfuerzo 

por esclarecer y delimitar l s "encuadres territoriales'''.~:· Estos en 

palabras de Labasse, impl ·can la existencia de reg.ione·s ·que 

provienen del carácter prio itario del espacio. 26 

25 Bataillon, C. Etat ouvoir et es ace dans le tiers 
monde. París, CREDAL, 1988. 

26 Labasse, J. La ar a ización del es acio. Elementos de 
geografía aplicada. Madrid Instituto de Administración Local, 



•·La. e~peciali~ación ·sobre :la región en ~u~st:r;s . tiemp~: 
prioJ:"~Z¡}¡ ·el. ej:,;rcicio.éJ\iiLpodér;' púes 'se ha süpüest:o;q\le· 'gene~a; y 

,·, , .:,;. ·'· ,,. ¡'.,···,·>:.··· ··:: 

:;::;~~~~~i~~~Ji~t!i~~~~~~¡}í~lt!~f íf i~~~~~t!~~;:E: 
·al permi t i"r ,expli:car<.Por.~•eJ em¡:ilo: ~el;·,\:a·1cance_,,:,del·-.~neocolon1al1smo}; .... 

:É¡?~~!~f i~i~iil~~:llílti~~f ri}~f~~~; r
1

~~!~~:i:t:::: 
encuentro··en la::-bUsqueda'.:de;caracterizar;esos m~rcos territoriales·,-

_cr•i~t~~:f:~~:!:t~';i~;;~~~~t~J,~1~~~~~1:;'jl{f~i~i~~t·f:i:~~Ú ·que-pone en ·É!Í.·centro.•-

el: estud_i(>;:del;•espac.io{es\un'.:1mpor.tánte; avance en la definición de 
. ~ . . · .... , : :«_;·: ·\_ I .. ::''..~~\:;~·:\{:_,,~·:~'.):~~?.'.iJ'.0[;:~:(>//'.':J~·-.:~·>~'~:'.~),·t'.:~~::'~;\3~~:;. ~-:; ·.: 

las esp'ecificfdades ··:régi6n'ales//:'.pero · sobre las bases de la 

i~te~ac'b'lc5~ ~~~i~/: ~:faf'.~it~~:~~:-l~~ ~el poder estatal; 2.Vida 

so~iop~idJ.c: y ~. Divi~I6~- . territorial. Por lo tanto es 

susceptible de explicar formas de organización política y los 

alcances de la dominación, lo que enfatiza nuevamente que la región 

es construída_en la práctica y no predefinida formalmente. 

De esta manera, al considerar que el espacio es 

fundamentalmente una construcción social y política, se está 

dirigiendo la atención hacia los diversos mecanismos por los que se 

puede pensar la participación, el ejercicio de la autoridad formal 

y sus impactos en la configuración de grupos territorialmente 

1984. 

27 El concepto utilizado aquí no tiene nada que ver 
con las estrategias militares en la Alemania nazi. (MCO). 
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ubicados~ 28 

En esta légiba ia: r~gi.ón ,se compr~I1de no só:(o por la '~bv:La 
' ··' . .' '~ . '.l. . . . '• '.. . ''. , '.- ,: .. '. ··. 

co.ndicion, de1.. :~q~iri.!Jri:o ·.irit~fnb<d~ frE!<za~, :·,·.lf~J:io\Ci~~ t:a,n;bi~n 

·. ,-.. _ ... _ 

grupb'~ 

del 

_'. '.: .-.:; ___ .· ,;;.· :+,;/~·:· ",{"' -... ·. . . . ,_··,"·•:··.· 
repercusion •de accioneS del Est~dd. sob:i"!i 

;·._:_>:::_:.";~f:'._;~':··-'>~~:>-;;;_";.r_,._-;>,: .. - , . ',. ·. ~ '·," :-·.:.-···' -· ·::'.." .. ~; 

'socj,ai t.· segú~. · .. R~veÍ-Mouroz, 29 'puede abordarse ,desdeó; un ~ng~ld 
terÚtqi:ial (por ejemplo la localidad en niveles -~únic:Í.p~le~). 

En otras palabras, la geopolítica no se ref iriría 

exclusivamente a designar la puesta en marcha de acciones del 

Estado en la defensa o ampliación de territorios estratégicos. La 

idea más bien tiene que ver con las estrategias de grupos o actores 

con relación a territorios donde se intersecta la escala local 

28 Este argumento proviene de: Burguel, Guy. "Geographie 
poli tique et luttes nationales." en Hérodote. , París, 1988, 
No. 11., p.72. También son importantes en la revisión de la 
sugerente bibliografía los trabajos de John O'Loughlin. 
"Political geography: tilling the fallow field." en Espacés et 
societés. París, vol.4, 1988, p.24 y ss. 

29 Citado por Lacoste, Yves. Geopolitigues des réqions 
francaises. París, ed. Fayard, 1986, p.69. 
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(digamos l~ ciudad y la comunidad de diverso t~rna~o), con la escala 

regi,Ónal) 'cq~~ e~'.es}e é:a'só pÜede se:r:: la entid~d·ju;Í.dico,.-política, 
·;·.'·· 

las etc.,.:). 

fl.Sl.CÓS'. , De: esta• manera cpodria considerarse.'.rio·:,:solo:xla:. accion 
. ,,· .· ~ ·:: ·,):.~,~ ~.:{;!,'.-~i:.~:.'.S-{t~/~~~'.\~~~·:·;0 ~[ :;<}:w'.-~~~i :..;,·J;~:\i.~Y! ~:{:'.,~~·:=:~:f:;f:~'.::·;\.~·:~ff::~:~{'{~(~5~~'.: -~>\~~··-~-r~:·.:'.,;~/:/ :·;.~: :.~~~f :. > ~-· ~·.'.',::··._ :.-: .- '.'··~ .. · :· _ . . · 

reg1onal··}como;:•espac10: .. :,, de,,(:;referei;ic·ia::·•·deó.<ideriti.dades ,>: mas· . bien 

:~:~i;illllf f llilf iit!ltlitll~~\~~~~~~Ii;;, 
configúraci,ón'?:geo'g'iáf~Ca')'e• ":in's titú~ion~té eh·.·. c:on t inu a evol:uc,ión .· 

~~~;~!f !:¡~~I~~~~l~ítllill~~¡¡¡¡~í~¡¡r¡~ 
bien podriamos hacerlo .flui·r··.:cnüevamente<ihadia·· la <idea del 

. .· ;:',~.:;~->~~:::.;f~:,;~l::::'.~:~:fj.~:;:u1~;t-x;.~;.~:.;:;~;::~~{~~(:;~~~~;:::2-;~F:;}~;(:~'i-f(t:_:· :··... . .. 
desarrollo de espacios continuos'>:,Es::::decftJ¿'::es¡,:>acios•:;:que:, cambian 

, '' . ! ~- : ... ¡'.::.:'.{~·~;_-,_::~)~.::;~:~t:.~~:¡~'.~,:·~:7~.::~~~·~[:;:~:-~~:;· .::~,;·~~>\;':'~ ·;.::~; :-:~·;'.';::: .. --~'-·' ;; . . . . 
periodicamente pero bajo .· ,una'.::,;::¡;:i:r:i.ea'::>::m.o·1:~'leada"o:;-;,,por:,:;,: ·intereses, · 

particularmente, polí tices: :;;,,~,.]~~i:,,.~]t·~~'.·f~::i:'',lf0Y:~_yf{;:.;.•e,::.~.: ..... 
La forma teórica así desari::'ol·laO.O:·;}:aetéiriiiin'aiia:;q'ue ,1a: region, 

. . . ·~ :'. ,:·~~;;:·~ ~·t:;::··~~:;~-;L~~·'°;_:?;f ~--~-~:rt:~).~{:~J'. ?,~:~?\·<i·;::_·. { .. ·::._·;,-; (_'.\': ·:·:· ". ._ - . . 
como articulación de un espácid;'·es?\una\'f'.'sTtuaéión'': prodµCto de la 

" Pooh&, Borna<d ,;L, .~::o~'~:~j;j;L~ d~;,{;e,enoe ;, 
En: Espaces et societés. Par'Ís, ... 1983';/No'.'.'\2,,p.4.6;<·'·· 
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dinámica contr~dictoria.de fu~rza~ sociales y qué solamerité ,pueden 

man tenerse en tensión poro la, a-pr()piac:ión;de ese .. E!spacio :•31 .•Es.to es, ,· 

que 

las 

PoderriCí~) 
;{· ~:.~·_,_-,_, 

la 

la.' 

ª~---· 
no :a•.· part::fr.:, de·Y.terr_i:tor:Los •,comunes,: o•.;con·:ciertaá;\af inidades-; ;s'ino 

. ::oí:it~lf ilif lil~ll~~iti~~c;:1:~:f::::: 
de·· ··-.e~papios:·1,0y:e:dep;·cons~d~r~rlos"•"écom()'''\areas .. de •'referencia e 

id,~n.~i~-~~;/'.j_;11~~~r-~j~~~t~-;~j •. ~~~~-ri~~~~~~l•:~:-2 .. ~~°,~~5~t~~~ádÓs de culturas 
locales :·qüe_::qúedarian:·;:J?r:act,fcámente.:"desconectadas del presente . 

. ··_,.: ~o~ 6f~~·)::dv·;i-#\'~~·~,§~~;1.'tf'{ª~{:.b~a~YtJvá 
0

al entendimiento de la 

naturaleza • a~' . l!ÍQ;,tmlerÚ:'o~.-; 1p~biiciOnaleS I la identidad de 

territorios y, cori~ec~~~~~~~hte, e~ natural que fuera derivando 

hacia las diferent~~ inte;~;c·¡·ories que producen -al mismo tiempo 

que son resultado-, la :Éorm'áción . del Estado. 

Sobre ésta lógica, la acción del Estado implica referencias 

sobre dos aspectos: uno, al condicionamiento impuesto por límites 

~ La tensión hace referencia a la presencia de varias 
condiciones, como pueden ser: el conflicto, la negociación y el 
intercambio de recursos de diverso tipo. No obstante las fuerzas 
que originan la tensión determinan las formas de integración 
regional. Este proceso se observa claramente por ejemplo en el 
item referido al Pacto Ribereño en Tabasco. 
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administra ti V()S (juriscjicción de agencias gubernamentales,_ lo que• 

abre ,u~a: g~a~ Y:eif~dCe~cil ~e. lo~ c~m~io~ .en l~s políticas para ~l 
cambio r¿g{ori~_l,) :y,:' kI1 :'segund~ iug~¡;'.¡ a l.a espedficación . de_ 1¿~ 

grupos d~:inj{;{ahtei:s :,icicia:ies y la ll1ªn~r'a ~orno confiUye~ hacia un 

ceriti6 ri~bl;Jr;~i'> :T' 
.·,···.·;.- ,·; 

,·.· 



2. 2. ·.El, Esta.do, y 

gobiernos locales:· · 
: .:~·\· '. :: ·. )··.:· . 

las . regiones:. en . la. perspectiva 

"'.·. 
·,.·,¡-
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de los 

. El. s~;~;~g~t¡~@: •. ~~,f. ~~t~dº,.~ª ~~.t~r~_ir\a~.º .1~~.'. &pndl~íon~s / el 

desarrollo y ,:las 'tendencias. de las. regiones.·: :fiar~·. :ellCl/ sei~ pu:eaéri .· 

~~~~;t lliillll~lllllili\t!f illílf iif 1Ii~~;·.} 
plani f icac:':iori':·y.''cl:a•:¡'des central i.zaci_on."de~.,f üncí_on·e s ~como ;:par:t e';.de\ una···· 

ac~·~¿A·::f'~~~~W"~~t::;~~i~~~tt-M~~,:~~~·~1.~.~~~:~:~f.~~~~tif:~~~:z'.~i~rS:~g~!.~~'J"~~~i~:,',,' · · 
hab1.~.~' .ae ·:·in,~úiucio_~·e~r., ~5 tabí~s·,: .'~~ro~··.·t~~bré·n:~ "~¡;~_:;dci'tre~·mi~¡do 

·:::ºrft1~,::thN~=;¿:;jf;::~i~;:~i~1~1~4i·_·•.d;e~·;:_•.cio¡··n·.~; .. •J .. ~ .. :u~n·.r··.·.·.•t·.•.·.:.:º·.;_• ..••. º .•. ~.· .. '_•.·.·.·······.·3·.~.~.:2··.· ... ~.·.·.···.-.•· .. ·.: .•. ·.·.'~~~~ff .. 
palá.tira~>,·aé'sarrollai uri pÍ:()c:eSo :~bÚ~:i~o ·· :ti " '. .. , 

sir:; emb~rgo el Estado Y, el tipo> de' réginién :_¡)blí;~f'~fi;~~~.J#d~C:~ ' 

como consecuencia de una· complicada vincÜúcióh. C,ón/'g~up6s '' 6, · 

actores políticos dominantes o bien con ~lit~~'.{6~c~iés que 

aprovechan los .recursos propios de sus zonas de cC>~t;Óh .. 
Es pertinente también señalar que entendemos que. el Estado no 

32 Esta afirmación pueden tener algunas variantes. Por 
ejemplo, Jorge Zepeda trató de demostrar en el caso de México que 
la formación de las regiones es un producto de la historia 
nacional y no al contrario, ya que, señala, el centro político 
nació antes que un territorio bien diferenciado, A diferencia de 
otros países como en Europa, donde la región preexiste en la 
configuración de la nación. Zepeda Patterson, Jorge. "Limites et 
posibilités politiques de l' identité territoriale au Mexique." 
en: Revel-Mouroz (ed). Pouvoir local ... op.cit. p.63. 
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refleja a las. regiones y lÓcaU.dades, · P<;)Se .a que .estas .dan sentido 

a su ·ae:s·~r-~?+i.,~·.~:·-~~:/,; <<:;:·~.-~{,-. . '·'_',,':.:<« / 

"". >';:·:~~'.~~~~~i~ig~;~~~~~;:tf :~[if~~~~~,4~~Wi~i;~i;~Jl1~~~: 
•orgen •••••••.•• actiV'Oaóe•••·.··. economica.• .... •i•H:re '·• I o ••..• de i. her•~:::: • 

s'us· 
')r...':··.'· ,,,,,-· ·. -.' 

(:.y_'-~ ·->!~: -, ·-.:/:-.- ,, :. -

· de 

aquºellos ,5~j:e.fos ~~~·:•. ·~~~ris~6r~~~ · .. e~··.··· ':ríe. a:tií el 

réconocimi~ritc/d~ que lós líinit~s regiona:i~~'.i~~*ii'.~·~ici'b~~el tiempo, 

a inea:i.da de que se le añaden áreas nu'eJá!i'S'o/' se· .fragmentan y 
-·-',' 

reagrupan algunas antiguas. 
• '~ 1 - ' • 

Pero en gran medida esto obedece á la. pugna emtre fracciones 

de clase o de grupo que influyen en las instituciones de una 

región, lo que determina la situación particular acelerando la 

dinámica de unas regiones o también llevando a la recesión a otras, 

pero es claro que en esas fluctuaciones se encuentran presentes las 

políticas del Estado. 

33 Roberts, Bryan. "Estado y región en América Latina." En: 
Relaciones. estudios de historia y sociedad. Morelia, El Colegio 
de Michoacán, 1980, No. 4, p.10. 
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Conforme ;se obser_van diferentes te·mporálidades, se entiende 

cómo la:iriter;.;~n'~Íóri Ei:;Jta'ta.ivadetEirnÚ~~na6 las caract~rí~ticas de . 
. - : :_·. ""• .... -;~:._\.:.:: _,:! ·:;:; ·.:;/;,_;;::. ;,· <~ .-.,:.:~'\ ~ :-. ·! :· ........ ;,, ·- : -

los procesos ;:regi.onales, <pero -:t~~'i;i~.n:.c8mo .en·· esos e:5pac;ios 

;::~t1~t~ií·~}~f {íl~i1Jf f ~ri!~~~f~~?:t·::~.:rff::~f:¡:"": 
Consecuentem:e-rite'i'!e1'..J:'egime·n ·;po'litico sEi i:aEirit'if:eica'rÍ~;~ con un . 

•,. -'t - · ~;., • • .", • -~. 'I' 

:.':.la·· 

·:::~[lf ~:i!~~f ,i~ji{~r.tW.:.t ':"'::::::~trii::":t~~:::::.i:fü~:tr: .. ·· 
-: · j4·::·~~-nque volveré a este punto, México es un buen 

ej.empio:··de la situación de subordinación regional, pero donde 
opera un·a situación "dual" en la se combinan intereses de las 
regiones e intereses del régimen. Por ejemplo, Pansters afirma 
que en .el caso de México en el siglo XIX se experimenta una 
continua centralización político-económica. Pero donde se observa 
un proceso paralelo de emergencia y desarrollo de grupos de poder 
regional; por otro lado, la persistencia de políticas locales 
fincadas en el clientelismo y, finalmente, la formación de un 
mercado nacional pero fincado en la expansión regional. Sin 
embargo el proceso revolucionario de este siglo, implicó un 
rompimiento de lineas locales y regionales subordinadas. Al 
respecto puede consultarse la compilación de Pansters y Ouweneel. 
Region, state and capitalism in Mexico. XIX and XX centuries. 
Amsterdam. CEDLA 1989. 

35 Lo que alguna vez Wolf denominó la antropología de las 
sociedades complejas, implica entender las prácticas de 
instituciones sociales o políticas que articulan la dominación y 
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reconocer un tema hasta ahora sin concl~:sio'n de. cu'es'ti6nes qUe. 

van desdé situacion~s, tii~f~ri~ái 'á~l ::.E:stélac:i: e.n :e:i:~,·~u~d~· d~l. 
sub~esa;Í:of~:Y.1.~:~~~'.,:l;r:.•~9.ói~~i,~A····~-~~.:;~§~~f~:·.i·f.::i~,¡:~?:.~!3{~~·~·9~' ·•que 
t'ie'ne:.:. 'como ·.·,vértice . los ".di versos\: .. :: alcances. _·de'.:,~procesos'. de, 

· . · · , :' .. ~ · ~ ~''.,- ~ -: ... -· ~ . -.. ; ___ '.-;;,:::.>:<:::·{/::--~~i~'.:;·~;;\\'/}::;·'. ::~~ r.~:_:_~,\~-~~¡:~:\t<"j~~r-~·~::·.;:·-ú:.f.:::-~~3-~~~(.~~::-\\;; .. ·.~}~:.::;'/~\ ~:::'. :~ 
descentralizacfon • y,··~egitimacrnn ;de\forinai;· de<:·poder{cen ~ral ante 

.. •'2';L~~~~l~f !~~iiit1~i~iittf {li~~ll{~lJii~~~~i~~,;eÍ·•••· 
Estado·· desde:r.:la'.:;posgue·rra1;•.es ta".ori·l·lado ::a·;.buscar .. J.en.:.la·.•:ces ion •'de·.·. · -: · · · ... ·:.~-:r.. ~~.~\. ~~·;,-,~ · j "~ .... ~: .:v~,~-;~·- /~:~,-;:._,._.,_,_ :\·-. :.,~~;- ~·::: :.::·~ ··.~ ~ :--;~ ·~ · ., ~-~-~-----· -: ·,- \:¡- ·~~: {~-.~ · :· ~···', ··n ··;. -· · ~;, .: ·-· ·· · -
funciones)' a ~::'los;. '.máridos"·; locales·,. 'lÓs ". el'ériien tos ·:''mínimos de 

t:~f ¡~;~¡~§~~~;~J;Í~¡~~~;;f ~tt~il~~i~t~t:1"i~f~~ff~:::,~:ed¡ 
térrfforia:i> ·. part~cüia~fl\en,te·#~ ~i Je;'116cal 'y urbano'en l~s ~randes 
c.;ricent~~cio~eis de' lá'~ 'ciudades; . zori'as doria~, por cierto, se 

:., ". ; . . . : .. ,· ·:··, 

resfon.teri directamente los efectos de las crisis. 36 Pero, de hecho, 

lo~ p[.;gramas de inversión y. las· p.olíticas púbÚcas son ahora los 

nudos más visibles de la práctica en los regímenes políticos y por 

tanto de las contradicciones inherentes al Estado. 

que estan imbricadas en forma complementaria y aún supletoria, de 
aparatos del Estado, lo que lleva a considerar a la postre formas 
paralelas de acción que ahora bien pueden encarnar en 
agrupamientos civiles. 

36 Apoyándonos en esta perspectiva llegaríamos al punto 
de que la transferencia de competencias a escala de entidades o 
municipios, no excluye necesariamente la intervención directa de 
instancias del Estado, debido a la insuficiencia ticnica y 
financiera de las colectividades locales. Sin embargo esto no 
debe llevar a la sobreestimación del poder central que, podría 
pensarse, asimila automáticamente esos intereses locales 
antagónicos para someterlos a una "cadena de comando Única." 
Revel-Mouroz, Jean. "Pour un geopolitique regionale et urbaine." 
Cfr. Revel-Mouroz, J (coordinador), Pouvoir local ... op.cit., 
p. 11. 
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Si bien 1.a e~pÚcac~Ón de . las configu~aciones espaciales 

complejas'>~ 'el ~x~m~n·'.,aé,.: 18,: pÓ,s¡c:iém ·y p~~e1 .. <de i los •.. ~ct:ores 
· .. :.,:-:· -·.· ~,, .. _,.,,._ ... · ;:,.,, ··.:·. >: </.:··:··~; .. ~.<: 

:::::~~;~~J~}~ll~{~r~;~~~~~I~!f f z~},{~~:l~J~~~~lf i~~~#< 
domina'cion; ,.,a> las tinultiples< in terrelac' ioneisJen tre<lós 'iéom·ponen tes .• 

de · ·1 ~··.\~-~~~·~~~:~f;gf:~~"~~~tt)~jt~:J~-.~~fifj{~~rE~f~~;#ff.F'.:;';;,;~Aª~'.S:1'ta.~s~~.nf;;~ºi~'r,.m·~ªª:·;;s".·.,..a~·ªe·•.::· mod~rniz aci~n/Ca'' los\conceptos·~obre n~:•de~oc:r~9i·a ( , '· , ·>· • 

:::::~¡¡f iilill11!1111f i~~f ;lii:iri!l~:~;;, .. 
fundamen~alC1impo~taríc:ia: en',·la- 'cuest:ion', de . ·la,:;,formacion,, estatal·. 

~~~~bí~~ct~f f~~f f ~~~j~f J{I~f ~~~f It~~f liil~~~~iD 
. que asp':i.:f.ári.,á'.· una 'autonomía c:i::éciente y .ai cO'nt:i-6i;\:ae:C?recüi:s6s .. ·' 

m~n~ja:a~~)J~r él Estado. 38 ··;:;:/.'.{'.?/. , .. · 
·,-~ :. ... 

37. La noción de territorio político lle;ja nuevamente a la 
definl::ión de una geografía del poder. Véase este término en Yves 
Lacoste. Geopolitigu~ des régions francaises. París, Fayard, 
1986. 

38 Comprendiendo el espacio como un campo de acción y de 
fuerzas, es que puede pensarse la territorialidad marcada por 
momentos históricos de los que se apropian los grupos 
dominantes. Esto implica la diferenciación, la afirmación, el 
reconocimiento y la negación del "otro", es decir la defensa de 
una alteridad que se explica por lo regional. Puede verse al 
respecto. Raffestin, Claude.Pour une geographie du pouvoir. 
París, LITC. 1980. 
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, Dulong, por :ejemplo, , efectUó'un plant'e~~fe!1,to. l.ni:ere:Sante~que · 

el .marxismo'.· ien'<d~·~ª.~~f. > pa~'adá
1

si.·.ci'~ ,;·.~f~~~~"L;~i~a, .. ;~~±§~¿.¡;(~{ 

~~:~~~~n:~r~1~1!~rI.~~~!~~~~~IJf ~il~~!;~r~1~, 
representantes:.~aér,~Estado ~dete'rminan · la •. r;e'laciqn:'con ·;ra:.S:í. r:egiones·

, -.· , ... , -. -~ :;:/)~.:<:·r;'.:\( ?--~{;J:: !:T::~~:i.~/:;_{~-,tf::_,~t:x: ~::":'.:~::~:t;\~:<-~.:··:·: . :_'.:~-;::~~: :~_:/.:·~>-:~ :'::.x::~·\{ 0>\}:\ i\~;·:.::~(;;\~~~\~:~r.~:~;:{~\~s~ ¿:-_:· .. ~' < ·:·, _ 
y tambien':· respecto:;·a"~lci~;,qüe:::se'>presen ta:\•conío';/ppli t :i; ca::S.'':r_egforiale:S ·,- ' 

de· un. ~~?·~.f.f~-~~·i:f~l::.is~·¡;;~, .·e; do~jun¿; a~ 'l'o~ a'S:~~re:s'. d'ti:·:.f~\:e:~~):·.··· ;._ 
. : ... :,J·_-.,_ ... _;_, ..... -,.·,{~~~-- . ·.·~<· .. _..... ::·;'.·:·:·._:-.. -.···::;._ 

socia'i')C~~. •é/'.f '/ . .· .. ·· < ·•··• ' ·> 
En ~{.6~irii6~ este no es sólo uri aspecto nodal, ·pu~s ÚITibi-~Il 

se vuelve ~-~gerente un tema que esta inmerso en mi inve;;t:igación:,:: 
. : . :' . . ~ ' . 

referido a.la continua reorganización de ciertas ramas del apa~ito~ 

del Estado con miras a una mantener la influencia sobre el espacio 

local-regional, lo que implica un cambio en la composición de las. 

colectividades y en las relaciones de poder. 

En este sentido, por ejemplo, ahora que se ha puesto de 

actualidad la cuestión de la vida municipal, es que pueden 

comprenderse las diferentes tendencias hacia importantes crisis de 

autoridad que pueden tener como pretexto la acción electoral dando 

lugar a formas de protesta y conflicto, pero que tienen como eje un 

39 Dulong, Renaud. "La crisis de la relación Esta.do-
región vista a través de la política regional." En: Poulantzas, 
Nicos. (editor). La crisis del Estado. Barcelona, ed. Fontamara, 
1978, p.360. 



impercetible .cambio e~. fos,, ej;es del po~er}oc:al .~9. .< .· 

'La\~~~~;o:l\;{2~ ha enConfradoimportarites p\lrif6s',de. 

sobre' ··~1:<· :E:~t~a6·.• •'f •••· su··.···· irit~:i:~e~6i6i1:{ ~:~~i~'r\¿~ .·::'iAstÚu6'i6r1~s. 
a.d.~~ni·s·t·~~f ·~;A~:.tr~~~t~f M~z t~t~F(.ti:i:1~.:1~·~ri.~~.~~~f ~~D,.:t~!t;i.;~-~cr~.f~~:~f s·••.··.··.· ..• •· .. 
sociale·s .• ... :'Part:i:cuiarmen te·.,la•~plan :Lf i·ca'cion·•·?Y -",":la).qesc.en t:ra·l-izác ion:· · 

. ~=;~~1t ,:~1~;i~~r1~1~r~1~~{if l!i~i~1lf t{~~i;i!~~~t ;~ · ·· 
modi.'f ican-:.perrrianen temen te;' es.bmc turas :1.de;~poder:;;.,ic/ .. •.\ ., •.. ,,.; .. , ......... , 

· :_: .. :\/:~:t.<'.:·:.:;:-::::\~¿:: ;.:.'.?:~:~1;~-~;y::,~f~/;·YJJ~~'.f~;~~:;/,c:í/);:;·r.:?~;;·i.!·ié~;~·:.~'~~{~~1{.'~:;:~~~;}:~~~ú:~~Jr';'.-\~:.::~{}.;:; :::;:,~ ··>~"::··: :~· .. ~: · ·:; :_ ~ :: ... ·. ,: "·, :·_, ,· ~ · 
; ReveI7Moµr_oz~~ ;•1 .é:.on.s ider.a qu~·1·la'" pl'ánHi.cac.ion.;:y" brgari i zac ion 

:::}iit~iili~p~e~tir.~o~1~,·e·~.r}o~',·~ttal1?.••.:_r,·y~,ic~ol~mo·.·~,-·.:t_;f~ujieS~_•e(lt_ •. '(c
1

'ª:,s~Pº::rdiie::.·. ,M:ºeutx:;rc
00

0

: :. 

8 

:: 

' espe$t~'2pi;;ir,:~u~~ • 

. ~6'.r .. ejemJio, ú. ge~eraii~~6i.6ri de: Úi. ¡)iánificación urbana 

marcó la instauración de una nueva: bendición de intervención 

40 Para Revel-Mouroz, el nivel regional es un área de 
intersección entre el Estado y el municipio, es decir, niveles de 
gobierno. En sus palabras: "El nivel regional aparece como el 
lugar de articulación entre los grupos de presión local y como 
lugar de regulación de conflictos producidos normalmente por las 
estrategias de desarrollo regional y formas de poder." Véase Les 
dynamigues des pouvoirs locaux en Amerigue Latine. Vol. I Parí~, 
1986, CREDAL, p.29. 

41 Por ejemplo, Jean Revel-Mouroz y Claude Bataillon, 
integraron una importante corriente de estudio que va al fondo de 
las experiencias de políticas para el desarrollo en el tercer 
mundo y muestran lo contradictorio de los procesos que se generan 
en lo económico, demográfico y social. Puede verse al respecto: 
Revel-Mouroz Les dynamigues ... op.cit., Y Bataillon, C. Etat 
pouvoir ... op.cit., p.17. 

42 Revel-Mouroz, Jean. "Presentation du théme." en 
Pouvoir local ... op.cit., pp.13-17. 
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estatal· y d~ ~fl rÍ~evo ent~ilma°dó f~cni6ó,:Caan;iriistráÚv:6 ·e;¡~; refuerza 

el co~ tro~'.: .. · ...... ~.;~~h~,f:jkr.· .' .. ·:• C.~¡f:;~.~):·•~ .. :n:.:.-.. •.:ª ••. : ... ' ..•. mc:···•.:.ª1':,P·····º·.s,·.• •. ·.~.·.:.:_n·····.;·:·i··.··a···:·· .... 'n··.•.·.·1·.· .. ~ ...•. -........ ·.~.·.·.: .. 4•.•.·.P3··········.· .. 1···1··::::'·.·.º.~.m.;'·e·n·'·ª·'.:.1.• .•. :.-.· .. ·.r.· .. ·····,·"···~· ,;.1.•.P.u.·.·.··.º.e. ; .• ~: .•.•. 
:::::::;:t~:~~r ... :~º,~-~~-~.'r~i.·.'~:.:~d.·e~.·-.t.~·:.·· .. :~.·-~l$Ji~; -·- ·· · · · --.-. - <, -" :.··.· . . . . 

. .• , : :~ · '. · · ';-r: ,_·, ·· · ·"' ', ,,_. :. ,:.~<:.",< -~r;· ~ , :·;:~ ·' ~-~::~ ..:·,.f r· 5C: .. ~·· ¡·~ · ·• , ; . 

:::::f ~:~~~y~g¡J!ti~~~i~{~JR~i~~1~~l~i~i~l~i~~~;L 
j us t iHcaron••1a-,interyénción: esta.t:áJ:·iXes'/~otcirf a\J!acteridencia' ha di a .· 

:~r:~tr~;;&!:~;2J~lf f f ~~~~~i~?!ítll~ij1~~~i{~1~f~if~~:'. 
cree 1m1en to.: deT.•.ingresa·,/·:e tc•;.,;.Pero: o'lo: c·i.erto~:es c:que:.cconduJ eron~':a:•:la" 

f orm+:i~<.·~~~\i~f ~~~~~~2{~~·i;i~t~~f~~~~~~~~t]l~~~~~~f~~{ttt,~f~~~~"W~#~~f J. ;. 
estructuras' qu~Fd.ete?oran>el;, medioYef1';'.que:~a.ctuan':'''~n::ce.s~: 'se~t'id~ •. 

tal : ve~; 1:;:~~'6:t¿~;{~~·~,~~:-;~~ik,~~~:,·:1g~~w;~:~~~j~~l;:t~~/t,~~f ·~:;"~.i1.J~i·¡~~.>~·:· ' 
; 'Eii: la' l<i~i~~· de··. la des,é::e,'nfraJ.:'izdai6n/ es;. pertinente la · 

observación de King45 , en cuanto a que la necesidad. de Í:-educfr la 

43 En la perspectiva de estudios realizados en torno a los 
los gobi~rnos locales, Lockard considera que sobre todo desde los 
años cincuenta un cambio en las actitudes de las autoridades 
nacionales y considera que en este fenómeno Rusia y China se vieron 
orillados a flexibilizar controles altamente centralizados. En su 
opinión el exceso de acciones centralizantes condujo a la ausencia 
de comunicación. Puede consultarse: Lockard, Duane. The poli tics of 
state and local qovernment. Nueva York, MacMillan, 1983. y Charles, 
Adrian. State and local government ... op.cit., Ambos autores parten 
del indiscutible hecho de que en los regímenes con base federal han 
aumentado década con década los gastos de los gobiernos locales. 

44 Véase por ejemplo el trabajo de Tinbergen y Waardenburg. 
El factor espacio en la planificación del desarrollo. México, 
F.C.E. 1980 

45 Citado por Barkin, D. ;Quiénes son los beneficiarios del 
régimen? México, Sepsetentas, 1975, p.74. 
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congestión de· ci ll:~.ades '. ::s .una razón P.~s ib_le .¡;>ara á~sar~p.1iilr. zonas 

que pueden•: es.t~r/poéO pClbladas.•; AÚnque persiste;'ia.cie·encia ~e·que 

·'el 

de 

· pocfría'? f~:r;'~é'f para· 

eva"iuar. las .· .. :experiencias :.aé t1'a <planificación en el mundo 

subde~arrol1a~~;· D~·~i\ta <manera, al estudiar al Estado y las 

formas de régimen;. no s6io·como ·simples encuadres institucionales 

o formales, sino desde la perspectiva de formaciones regionales, es 

posible determinar las especificidades de las relaciones de dominio 

y autoridad en un territorio con la organización del poder 

político. 46 

46 

Bajo una postura que en principio podría parecer 
alejada de la cuestión del predominio del Estado de los sistemas 
políticos, mismos que son el condimento fuerte en la obra de 
Bataillon -pero que sin embargo coincide en sus resultados-, es el 
planteamiento de Wolf, que considera que desde el punto de vista 
antropológico las denominadas "sociedades complejas", no están tan 



Bataillon, ~~t~bl~ce c.?n su'Hc.ient:e a,r:,gpmentaéiór\. qt.ie' el 

al 
\ ~·: 

las 

las 

·.•· •. Reconocer:<:que.'cha'y.·:'Uria·:i.ntersepcion".de,¡;ioder,Ccenb::aJ.,:·10.cal·;, e.s .. 
~: < '. :>\.:. ); :: ~)>~_-::'.~::.í·Jtf.\~i:,:~;'.f i\~ú:.<~'.:Y ~~:~f; -i}?. f ~Jf ;~_·'.{~~;-::::t;;~{:~~;j;-~:·:~~~z~.:}.~·},:~·;~~~~::~;:.:\~:>'.l.ti ·;{~f) :~;S?}·Ji ~ i~:;:~~:-~_:< / ;;.f ~·~~·': ::!<\~:~ . :,.~:;,: ·, ' ~- .: · .. · · .: .... ~ ~ . 

señalar;-la_,,modificacioil<deL;'e:Si;iacio~/¡.\de:e:sta-'mariera·.;e:Fi;iroceso~.·del·. 

:~~:~~~jl~l:{t~~!tiilf ii~lf~f !l~'llt~lilllff Ari: 
Clavel ·;"·el' poder/en•· sus\'.forma·s"'.mas·•· comi;ile J a_s;ptien:ei:que.,:ve'J:'.• . .'con . .la• 

ei~i·i.¿~.4~iih}~~:f {~·:;Jg~~~f {¡j~·g¡¿~~~~~'}a:~.:.t_:.·~.·-~::··.t,~.: .. '..:.::_···,··~::'t··.•.:.·.:·:··.:.·.·.~ ...•. ~ •. ~.r.'.,:.:.: .. :.·~.~ ... :.·.,_:,•.·.t.~:: .. · ... ::.·.:.~.-.'.·.·_,··,'.: .. ·~·:·' .•. · ... '.•.1.~.·-~·n······.~ .. :········.~····.:·~···· .. ~.·.:···~···.'·t.: .. _·i_:_•.~_:·.···_t.~:···.·i_• .. :u.'.:.J_o.:_:i.'.s~.:·,~~~: que garai\ú:~~~~i'.·~\Y'~#.iC>s: 'inl:e~ci};~~i8~:(d.~ . . .. _ . _ .. . ;~donde · 
- -'.;t.:. . . ·<~..:-/·.--- •;_: ·.-" 

est~ii6t:~'r~das ni tan organizéi'da~ éC>m6 se :.nos' h;,.,ce creer, 
particularmente en lo re la ti vo a las ·capapidades ''.omnímodas" del 
Estado. · 

Más. bien, Wolf sui;ione que hay recursos esenciales que son 
sui;ilementarios o totalmente marginales en un contexto nacional. En 
sus _ i;ialabras: "Existen recursos i;iolí ticos que son fundamentales 
i;iara el funcionamiento del sistema y que este tratará de mantener 
bajo su control, pero existen también recursos y organizaciones 
cuyo control directo resulta demasiado costoso o difícil y en esos 
casos el sistema cede su soberanía a otros grui;ios que comi;iiten con 
él y a los que i;iermite actuar en su seno. Ante todo no es posible 
confundir la teoría de la soberanía del Estado con las realidades 
de la vida política. Muchas organizaciones que existen dentro del 
estado generan, distribuyen y controlan i;ioder en comi;ietencia tanto 
entre ellas como con el i;ioder soberano del Estado." Wolf, E. 
"Relaciones de i;iarentesco, amistad y i;iatronazgo en las sociedades 
comi;ilejas." en Banton, Michel. Antroooloqía social de las 
sociedades complejas. Madrid. Alianza Universidad, 1980, i;i.215. 
(Las negritas son mías). 

~ Bataillon. C. Etat et ... op.cit., I?. 1 2. 

48 Clavel, Paul. Espacio y poder. México, 
1972, p.13. 

F.C.E. 



0 La bibliografía sobre el Estado y el ámbito regional 
promete seguir creciendo, pero no al ritmo que quisieramos. 
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bajo. 

Puede complementarse el punto en: Banck Geert, A. (editor). State 
and region in· Latin America; a workshop. Amsterdam. Center for 
Latin American Research, 1981, p.29 y ss. Y Adrian, Charles. State 
and local governments. 4a.ed. México, McGraw-Hill, 1976, p.85. 
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2. 3. I"ntermediarismo .· y redes.· clientelares: . en los .di ver.sos 
ni veles de .. los sistemas· polí tices .. 

. ·" .... ,; .. •;· : .. 

L~.s··, for~d~,que adq~ieiela ~I1t~r~~(lj:¿_~lcS~:po'iític;á:;. :@.· ~ia~e: 

::::~i=t f~r K~~~tl~~~;¡lfüt~i;'.,i~~~;,:jt~~~}f f !ttt~:;~1r~t;~: 
a~oQ:~~~· :en;,la• .. explica'cion·;ae.·.·.condicion~s·'.poro·las•que/se•.pr()pician·,· 

:r::;~~~t~~~f f ~f~~f f l!~i~~f !}r~l~i~í~~~~!~~t:: 
· •• . · ··> · Adema~;::•;'se '.t:i::at·a·; de•:,conceptbs•:: insu_s titu·ib.les·\:por;;•l.orque puede 

;:: ·i : > ·,'·.: \ ;~ :,:. ;:.·\<-~~-.~:.~: : ;:\:;; ~ !f~~::~f ~:'.:~·;; -~q-.¡;¡:~~"f ?,t:i:E;¡::;~·-::: ~,' :\~~ ::)~~.:-,:~~~-?-~~f :.::/ ·::> ·;;>:;;i":·,)J\\~~~'.~;1~i;:t~ ~W~~J~:: '.:f ~\~?:~ ~-.. ~ ;\~. '.~\1~_-;: ~¡t :·;-'. ~ -::-: ... :.:! _::·;,: .'. , :·. 
trans itarse.-:,desd~ .ti.las. ~rEtlac;:i_on~_s .. ;i riterpe:t:~or,a,;Les'·:·,h_a:sta> atjue·llas · 

c~m~J: e j ª~ J~;¡:~·~a:~·5·~~~:\~gi:iif~;ér:Jz·~~~ ·~~;~t~t·~~1f~~~~·~d~j·;~f f@i~~:i~~:: 
~·. . : ~ . · · · ,.,· .. ; ... -~ -- . -. , ,-:··' ::~-::.~::~ 'J:_· :.~ /r:~~'.;:\·:~ ·.,:.::'·.~-~~··~ ·~~~-.:):~::.}/-}:r~;.:·::.'.7.:~~r~1~~:;}~~~;~;:;:~::,{{:.~~~:·::~:~·:.:·/:'~?;·~~/:~:/~;::<~:.'.·:_,, · ' ....... 

· pueden. ser . ·independ i.entes··: y/o'·. coinpTemeri tar;i'a·s.~·."dé·:•;J!a ,Ff,or-tale za/de .. 

los .• nex~s ····ins,t¡tJcio~:~{~~y"~~·~}·~~~.~~~~~{~~1r'~~~t~~~~~~:ttt!~~:~~~Si;!.~~~··•:• 
intermediádsrrió y 'del. patronazgo.: .. Asi111l,!Smo'no~.·'.permi•tel:!S<;:omprender 

::,:::~º::af"::::~~r.1f f g~Í~~i~4f }~f~f ll~J~l~t~tfo 
políticó-i.nstitJC:;6r;a.L· ,. .>. <>> .. · }; ':; •, ', ":¡,·y , .. · · · 

.En • 9~ah 'll\edida; · . las i-edes .. d~; i~te~~ediá~i6ri·. 9,o'n'1'ieva'ri la 

formación ·de. clientelas hacia objetivos precisos pero 

50 Es pertinente introducir aquí un matiz en torno a la 
naturaleza del patronazgo y el intermediarismo. Adams es de la 
opinión de que la relación patrono-cliente se da en un contexto de 
reciprocidad centralizada y de concesión mutua. Asimismo dado que 
un solo patrón puede manejar distintas clientelas, la relación 
parecerá superficialmente una mezcla de asignación-delegación, La 
diferencia con la intermediación es que esta Última incluye varias 
combinaciones de transferencia de poder, de manera que referirse a 
la intermediación como una sola relación patrón-cliente reduce la 
utilidad del concepto. Adams, R. Energía ... op.cit., pp.63-64. 
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circunstanciales. Tales re.des llegan'.a conÚ~Ír en. l~ Íila&'ul:'a9,ióri de, 
·.: ,·~·:, '. ·• ··,:.'.·<::~ ·.:··.'.· . ··.-' .. t-;··· 

coaliciones;~~ :~isj:,iñ~fi t:aip.ªñº: ~ , ... :; .· .. _, .· :>~;X\; .... _. 

lo 
._¡· ... ,: 

lo 

.c1e1······. 

:::sc~1~::~l1l~s~?)·i:{~!:·:tr~!i~~·1:1~;I;::•-.· .. 
a~tc;r~~:,~~'~·6;'~di}~itJ~:r,i·~ropon~n. observar 'ai cc)rporati v.i~~o ·como, un' . 

si~t,e~r ae,/~)~:td:~;~ses y(o actitud7s que representa . un ide,al 

'inst:Ctuc:i.6nál ~i:rícuiádo a~n fo.rma de organización de la sociedad 

.civiY. 51 ·_._.· 
':. 

· El·::~·()~\:'t~roi intermediario, que además se complementa con la 

corpor~~~~·i.za~ión de actores de amplitud variable juega un papel de 

primer orden .en la historia social y política de Mixico y de la 

51 De acuerdo a su definición el corporativismo implica un 
número limitado de relaciones no competitivas, ordenadas 
jerárquicamente y diferenciadas que pueden ser reconocidas o 
creadas por el Estado, en función de la representación de 
intereses. Plantea que en la configuración de intereses que de ello 
resulta, el pluralismo es tal vez la más cercana alternativa. 
Schmitter, Philippe. "Still the century of corporatism?" en Review 
of politics. No. 23(1) 1974, p.86. 
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gran mayoría de .165 paí~esJ.~tin~~med~anos; La int~~~~di~ció~no 
se afianza 'sinfta~. bas~s. desarr6lladas por él: 6iien\~·i.i..~~~ y .E!n To.s: 

--- ~ .-... < ·.::· -J> 

·~. , •t.¡~~de 
:.:.::·'.,:~.···- ··.:.\~~· .. : 

·::· ' ,, . 
a 

... :::·· •·: .,.-,_. 
·.:;.· 

. . . . ~ Indudablemente a Schmitter se le deben los aportes 
.. sisterriát:icos más ac.tualizados sobre el intermediarismo y 
'córpoiativismo. Este autor supone que en el ambiente neoliberal 
·contemporáneo se reproduce el intermediarismo en formas cada vez 
·más sofisticadas. Se trata, en sus palabras: " ... de rasgos 
: institucionalmente descriptivos, directamente observables ... Aunque 
ningún sistema existente de intermediación de intereses pueda 
reproducir o duplicar perfectamente alguno de los tipos, en todo 
caso parecería posible agrupar modos estructuralmente similares en 
un punto dado del tiempo y, en segundo lugar, utilizarlos como 
medio para captar los cambios fundamentales ocurridos en la 
naturaleza de los vínculos sociedad-asociación-Estado, dentro de la 
misma entidad política a lo largo de periodos más extensos." en 
Schmitter y Lehmbruch. (coordinadores), Neocorporativismo. México, 
ed. Alianza, 1992, pp.80-81. 

53 Sobre formas de dominio político local pueden servir 
de referencia los elementos comparativos ofrecidos en el trabajo: 
Calderón, Fernando y Laserna, Roberto. (compiladores). El poder de 
las regiones. Buenos Aires, CLACSO, 1983. p.33. 

~ Es un mérito de Eric Wolf haber profundizado en la 
forma por la que individuos o grupos tanto de un nivel local como 
nacional han requerido de una comunicación inmediata, que los 
canales institucionales no siempre pueden garantizar. De esta 
manera fue posible observar la aparición de redes tejidas en torno 
a una figura intermediaria (broker) que vigila los nexos de 
relaciones que "conectan" el sistema local con el conjunto mayor. 

: ¡· ~: ::·. . ' , 
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. La in~ermediaciéín e~ importante,: _en tanto supone Cclndiciories 

por las que tién~n i.1JJ~r ~1an~as: y .. moviÜzad.ories· de. ~~~P?~ 
'·' ....... .-.( ;._ 

locales.··frente. a i'nst;itUciÓnes,dE;l,cal:-á.cter ;r;egi¿nÚ o·nacfonai:. ;El··· 

··5~ s~h~;d~~~;~ un· 
;:··: ·:~;_~: · . .. :: :.: . '--.: ,·;-.}.:·~~:~<-~:: ... :¡\;{'. •"'• < i' .~>\, centro'' •" · .. •: . ., ..;-.• ...... · ..••• , ...... ,.... .. ...... : · ;. · · - -~·'.'· . ·--·-:: ·:: > .. ."·;:: ·' . 

[)~ 
·-

de.: 
. ~ ~ .. '. 

renueva .... ;,;.:ademas· :;permi•tem-:Una·.•1\comprens ion,:: mucho:;.mas:: comple t·a:<que:. ·. 

:::~:k·f f Jf~li~~!~~~i:~~~~r~;~f !t~.iiil~~táf}~~\'''.~~~~:~?~~!c'fW•• 
_,, :;·.:>\\»~·:· .· .. -,,,.,_, . . :~. . .; '·:>:1:-..·: ::·,·:. 

···:·--:. 

Consúit~~~\ u~ Í.~portarite áé:ercamiento a las complejidades de.· ésta 
situ-áción 'en: ·cinthiá• Héwitt. Imágenes del campo. México; El 
colegio de México, ·1989, p.23 y ss. 

55 Es amplia la bibliografía sobre patronazgo y clientelismo. 
Tan sólo cito la que revisé: Shyrer, Franz. Faccionalismo y 
patronazgo en el PRI. México, El Colegio de México-CES, 1979; 
Johnston, Michel. "Patrons and clients. Jobs and machines: a case 
study of the uses of patronage." en American poli ti cal Science 
Review. Vol.73 1979 No.2 p.118; Diniz, Elí. Voto e maquina 
política: patronagemen e clientelismo no Río de Janeiro. Río de 
Janeiro, Paz e terra, 1982. 

56 El clientelismo también se reconoce por lírni tes verticales 
basados en la desigualdad y diferencia de poder, así corno por la 
inequitativa distribución de recursos. 

El clientelismo no implica necesariamente la relación patrón
cliente, aunque puede contenerla, sin embargo ésta es 
particularmente difusa, en tanto que el clientelismo puede tender 
hacia grupos corporativos. Para abundar en las diferencias puede 
verse: Roniger, Luis. Hierarchy and trust in modern Mexico and 
Brazil. Nueva York, Prager, 1988, p.2. 

57 También sobre las características del corporativismo puede 
verse: Dé la Garza Toledo, Enrique. Ascenso y crisis del Estado 
social autoritario. México, El Colegio de México, 1988, p.27. 
Orozco, José Luís. La revolución corporativa. México, ed. 
Hispánicas, 1987, p.92 y Schmitter, P. y Lehmbruch, G. 
(coordinadores). Trends toward corporatist intermediation. 
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. El interf1\edia:dsll)d surge por coyunt~ras donde son ~ec.esarfos 

:::::n::e::·t.e;;cki~ª~{.~;¡a:j~::e:c~~~~t:;:;:~:f :k;~g.·:~~@~A~rI~~=~:.·.·. 

::::rt~, ~f ~rit~f~í~.i1i~:¡Ñ0l&~:~'.~
0

;,i~;hiitJ'2'.:¿\i~tc~;f ·':"~· 
·~En una perspe~~iva.Qis.torfca·,dest:aca(,el;h~cho;de:que conyergem · · 

~::~;]{i~}~~~f~~~l~ii~ii~tijf tJ~~l~t~~~fü~i~i~~i 
por> ia:o;d,i~frsi~aa · ·m1:lfo~a1 del . pil'ís ".'. . '()t~ó'ffiiiP~C:~.~ ,:.qu~'. n'ií tte ef .. ·. · 

,, conterifa¿,poiític:o dei i~t~¡m~~ia~¡~~o, es .;;{'de iós fazos que se 
• • • • • • • 1 • • 

establecen e~tre institu6ión estatal y las 
·. ;" >. . . :· . 

formas . de dominio y 

Contemporary political sociology. Versión castellana 
Neocorporativismo ... op.cit., De esta obra destaca como lo señalé el 
ensayo del mismo Schimitter: "Modos de intermediación de intereses 
y modelos de cambio social." pp. 69. , y el ensayo de Nedeilman y 
Meier. "Teorías del corporativismo contemporáneo. ¿Estática o 
dinámica? pp.117. 

~ Tal vez, los trabajos de Wolf desde una perspectiva 
de las relaciones en el medio rural, conjuntan -desde mi punto de 
vista- las trayectorias históricas, políticas y antropológicas, del 
intermediarismo, proporcionando importante información sobre sus 
diversas características en los sistemas sociales y partiendo del 
comportamiento de unidades elementales como los lazos familiares y 
de patronazgo, pudo establecer las condiciones por las que se 
generan relaciones horizontales y verticales de poder. Cfr. Wolf, 
E. "Lazos de parentezco ... op.cit.," p.123. 

59 De este autor y en relación con los nexos patrimoniales 
y clientelistas, pueden consultarse dos trabajos: "Caudillo 
politics: a structural analysis" y "The mexican bajio in the 
eighteenth century: an anallsys of cultural integration." en Middle 
American Research. New Orleans, Tulane University, 1955. 

Según su punto de vista, la jerarquía político-militar en la 
Nueva España estructuró una forma de dominio que, paradójicamente, 
contribuyó a la disminución de su propio poder y a la formación de 
muchos centros de poder local. 
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control político que!, , lii :~aydría. de l~~- veces, ~s Úífl ~édiá.'dás . por . · 
,,; ,'., ··:.·· .-·.,¡.-

.;. . . ·-'<:,.::: ,, ··t:'r.:: ~y.~··\·,_ 

r:iá.ao .. , ... :,:.· 

políti~a, 

con.tacto·· d~ 

.:.:, . 
... por'· 

ello. dé u¡l,a::·e11~>i:~e;·'.comp~e~idádidé)ritro ~e.los .ésp~cfo§,\regiémales; · ... · . 

.... ~.···~ .. ~:.b:~~R:''!:~~~-)i~iii~ff R~·r!.ff *~ridi~:f.J~·::.:~1~J·~- ·~~{·.~·íJ~¿d.~1.:t~~~'.~~~1:~.::~.· .· 
interpers~~al¡js'.)rest'~s,;devi:epe~· en·.• formas ... ,de• .. lealt:ad•::Y,(comprorriiso 

muy.···. ~~:p~b;~i~~·'.; :ií;· ~~,~~~¿{e; . po~rí~mos a~~dir ¡i~'~ho~t~.~ie~·~~t~s· 
~mpíri:cos ~~~; i~f~er~an fo señalado hasta aqu:L . ::;-.-.. ;_-

·_.. 

60 Las variantes de formas de dominio que incluyen hasta las 
controvertidas formaciones populistas, que tienen como fuente de 
poder este principio clientelista, pueden verse en: Worsley The 
third world. Londres, McMillan, 1964, p.56. 

~ Es conveniente establecer que desde el punto de vi~ta 
socioantropológico, en las relaciones interpersonales, como en los 
sistemas complejos, son determinantes las redes o coaliciones que 
tienen determinada amplitud dependiendo del área territorial que 
cubren. En este sentido, Mitchell ha confirmado los trabajos de 
otros autores para subrayar las posibles diferencias entre redes y 
estructuras corporativas, pero indudablemente se trata de definir 
los límites impuestos por rasgos de vecindad y permanencia de 
estructuras. Las redes, dicho sea de paso, pueden conducir a la 
formación de coaliciones, aunque esta forma de organización se ha 
definido tradicionalmente como una alianza establecida en 
situaciones de conflicto. Mitchell, Clyde. "Networks, norms and 
institutions." en Boissevain, Jeremy y Mitchell, c. (editores). 
Network analysis studies in human interaction. París, Mouton The 
Hague, 1977, pp.15-36. 



40 

Por ejemplo, •a( obse_rvar. D~wi tt la .vida de ias regiones eri 'e1· 

de 

. ·: ·;~'~ _,>.,f.-;_,·-. 

·., .. :-' 

.~~~:i;l~~9i~;i~~~~%lllli~lf l1f~1f {{{f {f li~~J~1t~·'. 
,' .; -·>".;·.:> ·:, ·C,.. ,;.: ! ::· .. :.'-:\:'-> '·¡' .:;.''. :j;1'. ,,·,~·:.:c.;~i.';·:~·:; ;: ... : 

rep;e::~~¡-~:i(;~ ···i~fi¡~~r·; i~·ll·i!~fr- ~i-. ~~ón'éepto, de coaiición, resul_tó 

un elementoé expii9at'l.vo qlie ayudaría a superar por un lado el 

f_or111al~smo ·¡~:he~~nte a · 1os par:adigmas funcionalistas y, por el 

otió, · las aplicaciones rígidas del marximo sobre las clases 

sociales. Considero que esta perpectiva nos permite entender las 

estructuras que surgen en forma paralela al poder estatal, pero que 

62 Es muy importante la aportación de este autor quien estudió 
la naturaleza del intermediarismo y formación de élites en el 
estado de Morelos de México. Dewitt, Pittman Jr., Hacendados. 
campesinos y políticos. México, ed. FCE, 1989. 

63 Este autor pone el acento en la ambiguedad en cuanto a 
los derechos políticos se refiere, originado en la coexistencia de 
"sistemas de referencias" (valores) diferentes, lo que conduce a 
comportamientos políticos que denomina como "originales". Guerra, 
Francois-Xavier. "La metamorfosis de la representación en el siglo 
XIX." en Couffignal, George. Democracias posibles. El desafío 
latinoamericano. México, ed. FCE, 1994, p.59. 

M Hewitt, Imigenes ... op.cit., p.133. 
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mantienen cc:Jtí~sic:l~ad~s ·· á Ías ~C)~l1~~aad~s .. que> vi'f.~n b~do el. 

~:::h;j~j~~tj~~¡~~i~~f ~;;1i~f t;¡~~~}p;r~~ii~~i~~tiit~~;;~ , 
alguna manerat.las' iaeas·· sobre' :el":.'~.caudi'lli's'níó'".:.'i:y;~·er-:::·.'..!.caói'qtii'snió'.! ·',.: 

:::q";~~~,~~~~t~(~t~i!~i:i~t~1~~I~it~~~~¡í~f f liliif:l!~~f ~, 
f ormacion··;.':de::·;:un "·' poder:/locaL:.:o•/:reg ional ¡;;:, üoc.cualf<:cpermi te.;.)liacer • ... • 

~:::t~f ti!illif !l{iillillllllllf !lll~;i< 
reorganizaci!5n ·de ,P~·t1;,c;>nes, a~\·i~t~rm~dÚÓ>ón '~\~~; :~~al~~r;~\l~ qÜ~\ 
se sui:>o'ne:·ia::.rev61U:a6ri· .c1~t;1~.'.f r'~r!il forín~r65;; .co;;;¿'bé:liY~'j~~grn\h~i \ ·· 

. . "' . " ··:, ··1,t:,,· 

es el ~aso .del patrona:<;go q~e op~raba entre hácenciáaó~}~º.:[)~6,r1~s> .·. 
inclusive dentro de ia. misma s~cuencia en la definición d~ic~mbi6 

institucional operado al finalizar la dicada del diez: 

Por otro lado el movimiento armado abrió nuevas relaciones 

las comunidades que tenían una definción y una inserción p.olítica. 

De hecho el movimiento no sólo reestructuró formas de poder y 

representatividad local; tambiin generó una dinámica que se 

extiende hasta los años treinta por el que las regiones se 

65 De hecho, a lo largo de mi estudio recurrí con mucha 
frecuencia al concepto de coalición, pues me permitió caracterizar 
las relaciones de poder fincadas por los diversos gobernadores, lo 
que se observa en el capítulo octavo. 

66 Wolf, E. "Aspects of group relations ... op.cit." p.26. 
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entreveraron ·con .la ... f.ormación .. de . un: poder·. cent,ral.':; qti~ ·.·estaba. 

necesl. tá.do ·áe. ~stá:~·,·P~i.o -ai:>~rpr . de ~~~·aeb~~F ¿:irit:iri~~·~entei 

capac:~~'.;t~f ~~g~~~t~~¡~~~$ª~,f~i~í~~·!~ct~~f{~'iZ:~dft,,J0°~~~~o/ 
determinado•la'.:·formacion:es:tatal::en:forma-.centrali~aa,a:-y:/!nacional'' ;. 

::.:u~;~ftl!íl[~I~it!l~l~~~{~lJlm\~Jiii~i~J~~~i$r,r·\~. 
Falcon .··ha~•con tiibuido/a'.'lai·coinprension:.:·aenos".;estud ios .·sobre 

'··- . ·'· . ;;}':·._::?:~·.: -~~:\::.'.-V~~·0~.\/·:t:::~~;-)>;; .. :?~~,)~~~-:~~~Y=:.~~'.t~:=.;'.·(':.'.~~~~~::t{~y;:;~·;t·~·~.~H~~1!_·i_;~~:~~~·i·H~~~~::~i)á;.\:)~;.:;> _:_.-.:-. -: ~ ._... . -
los· camb:iOs eh·Tas'csoci'edades:oagrar:i:a.S.p:cóhóretiaínerite:'eir. el ;Mexico 

. . ·.· ·. -. . ... ·. \' ; ' .; ;·· -~:\~ .:.::;;,~~ \~.:~~:'Tt~s}·j'.V ~~;})-n~-:~;~~1.~~~:f;~---~f~~~W:\;~x~:{:~i~~t~~k?:!';:~:-~¡~/(·~:inY,~~\~~~:;~/~~~~~{:~'S)~::~ :>.;: ~{,' :. :::,_ ~:/ :: :·.> ... 
de la revolücioh},tdonde•'.es:;:cla:ro:,:observar;:•una·omecanfca"basada··en· la 

::::~::d~:;:!:~:t~~~~f ~~!~~f~Wf~~;i~Jtjl~~1~~i11:: 
El inte~mediar)c/~~~t~~iá,:ée:c~i:\d~·\;,~~/~~~.~i~i;·w~;;~~~i{ci tarit:c) 

para la comunidad como ·para ·el poder centEa1}: ·est:i iricr~si ve es 

aplicable a los sistemas de representatividad por la vía de los 

partidos políticos y a ias características de los procesos 

electorales. 68 Al respecto pueden anotarse los trabajos de 

~ Especialmente en su anilisis sobre el cedillismo eh 
San Luis Potosí, la metodología gira en torno al concepto 
clientelista y al caricter "difuso" de la relación, en tanto que se 
mezclan una serie de promesas a la población campesina. Consúltese: 
Revolución y caciquismo en San Luis Potosí. 1910-1938. México, El 
Colegio de México. 

68 En la perspectiva basada en la observación de las 
modalidades que adquieren los procesos electorales y teniendo a la 
vista las características de los sistemas políticos es posible 
distinguir los rasgos del clientelismo. Con base en ello se puede 
demostrar que existen dos grandes modos de la no competencia 
electoral: el primero es el del control de los votos desde arriba 
(o desde un centro) y desde abajo (o de la periferia), pero la 
manipulación estatal es clave para normar la calidad y capacidad de 
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Hun:tingtcin,' ,~L.!i~h;;,t.<;tat, Crozier, Moore y, Sartoii/ entre' otros, 

quiel1es :d~sa0 .i~~:~';:r.··.~;~ª~iv~ ele'c~cira.l, o·b~k~v~11· ;;~tSs. pr~~esos río· 
>)~ '• ·,-, . ':<:;-,, .. /;. ',:-~":· . .".,_.·;· ,'-,,' ¡,.,; .·;;:·· 

.. s:Í.~tema, '.d~ 
:~· •.:~:i.:•:'. ~;,:~:.·. :<; ": :'-:·>,f ; 

-,·, .• ·.·1.: , .• -}~ ,:\, 

> .<\:;·(-~?.'::::. •',,"··:.·.-~~:· :-:\_:::./:• '·«" ~·:: ¡:.,'.':: 

uiia> v~3~,r¿i~'i:~ ,. sbbf~ • '105'. eni:é¡üés '. q~~ '.se< 6;;-i~ri'tirl h~nr la 
.-,, .,~·:, i ,,:,,:· :,·: ,, '.-\~.' 

client~i~: aé:. V'8ta~t~s i~ ofrece Rou'q~iéi 69: cih .·su ensayo ;sobfe· la 
.·: ·~:.l~ .. ' 

hipót'esAs.:.· boñapartista y la emergencia de sistemas políticos 

semÍc~~~;;¡ti Ú vos, señala las diversas formas de competencia 

elect~r~l en estrecho vínculo. con relaciones de dominio en las 

comunidades. Precisamente las formas de dominación abren una amplüi 

.variedad de procesos entre los que destaca el de "redes de 

clientelas". 

Tales entramados no aparecen en cualquier entorno social y 

sugiere que debe rechazarse la idea de la dependencia personal como 

un fenómeno cultural o psicológico, ya que en realidad responde a 

variables estructurales que es necesario precisar, en otras 

los votantes. 

69 Rouquié, Alain. "El análisis de las elecciones no 
competitivas: control clientelista y situaciones autoritarias." en· 
;Para qué sirven las elecciones? México, ed. FCE, 1986, p.64. 
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palabras, cuestiona un enfoque antropologista· de la,· pi:)Íítica .. 'º 
o.e acu~rao .a·· .. i~{ a~plia:biS~io<;¡ral:í.~. so9r~. :e1_;:. ~~~~ú.:}~~·de . 

: . · , -. ~ .-.. ·· ·:'. ~. ·, ":>·~. '· : -· .::. . ,\·:. ·: ·-_-,: .:. · .. -,,-: :> · ·-.. : - . :-~--- : : =::··: .'. · ... ::r · :·· '-::«~ ~ :_ : '. :·., __ -.·~· · :- .:·. __ ;_~ , : _;,,·, ·: -~. '.\··.: ·_:;·-'·i ·.:;, ~,., ,.:<':">". ~.;: ·. -::-.. :-. ' 
mencionarse; el. he.cho :.de·:·que:;la's/democracia·s.::.formales ;en:real.idad;'.se 

:::::,:~,~~t~~~~ri~i~~i~i~~{U~~:~; l1i?f ~l~~~~~i:f~1~;1 
donde', es tac ·presente::~:la•:'..:sol-idar,idad•·c•ver,ticaF,• abarcando;;::,a:i:ver.sas.·• .· .. ·. · 

esfe~~.~·:~~:;;i:~".~~~~~Fi'~~~~S~{'.?:~~~·t~~f~fw!·~·~~:r~~'.~'.~~:~*?~i:.:1~~~~~.~;~·f'Ji~yi·····, .. 
complicado clientelismo;de ;par,tido . .7~ ;. · ' •;·,; · .,.,· . .,,,,, ... •. "::."' · . 

"' '~·»-:: )>'¡~- ,~,~,...,-'.< : ,',-; • ! ~· ... ,t,li ':1.: • ,.¡. '"<,el'¡} -._°; _;·,:~ ~,·,~A'\¡ ' < / < ~. :i•; ';-- /:, ¡, t",, > -~ 

En est'a ·:. Íóg{éa,.: ~vár'.{o';;'· ::invésÜg'~dores·\'ae ,:'.·la .:·:·si tu'á¿ión ' 

::::::t~~~;~~i{~,~~~~~[;~~1~~~~t~~f ~~!~lf~}#~~¡ª~~; .•.... 
las·. real,id~descr~9cion<i:J~~>-~E~tr~!clos.:mas~,si~nJ:f,i_cativos;trabaJOS se • >·•. 
pu ea~·~ .• ~~~~i#~;;_·l:k~\:'~~$~~~:1~:~'i~~J:~ifi~~1~A'~~:~~é?t'~6 ;¿:ibn.~1~/ '¿°:lii~f·< .. 
Y Hirshinan; ~quiej\'~;;;<ti:in ~~-útidn.aac;··~ª iúin~ a~ Est~~º ·~ri I\ffie.r,ica: 
Lat:Í..~a . V '1~~; ''c~ra-~terístic¡s' .a~· J.()5 i regímenes políticos con 

. diversos grados de autoritarismo. Esto es, desde los populisinos 

70 Al respecto abunda Rouquié: "Las autoridades locales pueden, 
si las circunstancias lo permiten, crear por la rnultiplicacion de 
favores personales o de intervenciones individuales ante el poder 
público, verdaderos lazos de patronazgo." Idem., p.56. 

71 Puede verse en particular para la ciencia política: Weingod, 
A. "Patrons, patronage and political parties." en Comparative 
studies in society and history; Duncan, Powell. "Peasant society 
and clientelism politics." en American political science review. 
junio 1970(2); Foster, G. "The dyadic contract: a rnodel of social 
structue of a mexican peasant village." en American 
anthropologist. dic. 1963(23); varios autores: "Patron-client 
relations, concept and terms." en The Journal of peasant studies. 
julio 1974(4); Padilla, Jairo. Gamonales y vida cotidiana en la 
costa atlántica de Colombia. Tesis de Maestría, FCPS-UNAM, 1990. 
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. . ' . 

hasta la~ ~ictadüras, .donde la -línea común es> éL; análisis del 

corpora,tivi:¡;m(,; --. ';•, ,-.- ,. -

A1•_.;.t:~;bi1it:~~·,,<~~ •. -._'(f~.~E?.~~eai~~1s~i.'.-_;;Y: \ei ~M .. ~~}~~J.~:~9:(I; :•las·_ 

conex i.°~~ ~· .~}J~~~;~·~i~~fi.f ·ifü?f nl.füt~1;é,~~~~·~;·\~·ffü~it -7~?:c{~TI~hf .,t~u~~.~n J•_ • 
eventualmente,1,c'meutral-izar1, .»;al~un:\i.ntento '.>~e ->formar:·_-- S¡_r~~¿,s_• 

relativamente 

paralEll~ ; 

agregan_ -s'u 

son 
,,.,·-

·s'oh: -
.:.·, 

comportamiento ,es posible· adentr'aYsé"a~--"tá': 'f'i:irniaci'ón:-'ael ·Estado 

nacional, ¡'{':(je~arroii6:¡aé .1á'~ ::~'iK-t'~~J~-~~i·~~~~·if"f.'~~i~~~{e~-· y-a_· 'la-_ 

reladión determinante .qué aus~{cia 1 -iá• hicin<)\.ira'ci6n de séiCiedad 

local; p6der - político y coaliciones y, ~()~~í~mo~- decir, de 

"cor~orativ'Lsmo institucionalizado''. Asimismo coincidiendo con 

coatsworth, también en esas estructuras campesinas en las que 

surgen diversas élites y dirigencias que enlazan a las comunidades 

con estructuras políticas generales. 72 

La vida sociopolítica de México, por lo menos desde el siglo 

pasado es la concreción de la complicada relación de sus regiones 

y de diversos intentos de centralización del poder y, por lo tanto, 

72 coatsworth, Joan. "Patrones de rebelión rural en 
México en una perspectiva comparada." en Katz, Friedrich. Revuelta, 
rebelión o revolución. vol 1. México, ed. ERA, 1990, p.67. 
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de di versas experiencias de interm.ediación. y .clientelismo. 73 

73 Para una revision del último cuarto del siglo XIX puede 
consultarse de Mark Wasserman: Capitalistas, caciques y revolución: 
La familia terrazas de Chihuahua (1854-1911). México, ed. 
Grijalbo, 1987. Y de Harry Bernstein: "Regionalism in the national 
history of México." en Cline H. (ed), Latin American History. 
Austin, University of Texas Press, 1986. 
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III. E1 Estado mexicano y,l,a articu~ación centro_7regiÓn:, El 'pasado 
lejano. .:,, ..... ,e .... 

,; : , .'¡ ':· .... ::·.: •. :·.<.·_'.};· '.-.... ~ '.·:.·_·~····.>~ ·.-.· .. · .. 
..... -.,._,\._,''." ':,_·/··-~ .. :1¿:,·~~·'.:·-_, __ . --:·-;_:,_:.:· ''-<: '-':,~·:~::;,., ,_ .. ·::·-, 

..•. A.~?5~if;f'.fü~~jj:~·i;.t?.·.m~;·~&¿:~~}j~;st~j;\~~.~t1f0:t;:2~~wl:~Ntt·1f?:rr~.xw0:· 
impl rca ... tr0t01; ··ººWi"'o•Meta "''''C~º u o as ~1tuac1oot••".'""• "' ...... ·.· 

."i;), 
':,;, 

, -:·,-~.·/J.';:·:. 'n'.'"''.( ~.· • 

revolucionarias· y.~gobernadores: ·, . -~. , -, · ~. _, : _;' •--':,».-, ,._ : . ', . " 
• ' ' 1 ;. ·1,1;,~., ~.~···i~-·..:~/.~f,"{· ... ;>~,· ~~!:_·,"'~"· •,, 1_1_,._<~, .. ~<:,~;.:,-~:: .. ';:_ - '-.·:: ·, .:, ' . . ::· 

, En ot:i::as;: P,iil,l_a~.~~~:1 ,;:s~:h-?'J.·}:-:'~~~do:,.C!e~:•~-º.~~r;,e,11: ~~~mta, la-,_forma;. 

· :::tJ~~~¿~rJ,1~~!~ir.~1t r¡:!,; ... 11~~~l1~11~~ti~~f~r:~· .. ·· 
en ·aquellas·. regiones :.Con.'t'i3,n~eé~denfos " de· fúerte:';- inversión. de 

.~-~Pi~~~~~ exte·;~6~·?:· ~·i't~ 1J'1~~~~;.~;¿"ri···1;r· ciasé>s, :~~sd~ •. ~~aiaaps de1 

siglo pasado,. de Yu~~ÚA, . Chiapas, Sonora o Chihuahua pues, 

.independientemente de la inserción de aquellos, se puede observar 

1 Son muy diversos los estudios que se han realizado en 
la perspectiva histórico-social y económica de las regiones en 
México. Destaca sobre todo la atención a los Últimos decenios del 
siglo XVIII y el XIX donde se muestran ejemplos de burguesías 
locales agrarias y comerciales, vinculadas con esferas de dominio 
y su relación con la evolución del poder central en México, esa 
línea de análisis se encuentra reflejada por ejemplo en: Wasserman, 
Mark. Capitalistas. caciques ... op.cit., Brading, David. Mineros y 
comerciantes en el México borbónico. México, F.C.E. 1975; la 
compilación del mismo autor Caudillos y campesinos en la Revolución 
Mexicana. México, F.C.E. 1960; Bakewell, P. Minería y sociedad en 
el México colonial. Zacatecas (1546-1700). México, F.C.E. 1976 y 
de Walker, David. Parentesco. negocios y política. La familia 
Martínez del Río, 1823-1867. México, ed. Alianza, 1993. 
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el papel de las' poderosas élit~.~ que, cent.rolan divérsos campos. de 

la Vl.
• da 'so-'c•: .. i·'·'a'1''·;.·2•\: ' . ' 

. :. " .. ,. ..- ,·_-... 

" , . '· " .· h~ri p~~st.o s~· ~~ericj_¿~ ·-·~~-··.~~ta{ v.h,riablés, 
- . . :. ,' '· .· - -~' -. . !· ',·; : :';- -/~ ~ • 

En 

se de. 

ús < ~~/· ~u ·.· 
:·::'";·. 

n~xós· 
,;· ·.:,. 

iri vés ti·gac io'rie s '-'h ari'•;redundado;;·e·n:.;i,úri-'.'.ma·yo:i:'i\eri terid imiehto ·., sobre·,::Ias / . . 

?;:.,:~:~:.;~~~!~it~~~J ... ~m~.r;~~~~~l~.'~~-~~~:~~1~;-~¿&ir~w:rit:*~i 
. ·.·····. ·•····· ... , ... · ... ,.. . ... > ... . . ··.~u~_·l,,t>i'--im:{no>~.et:Pe:;~r>c·;~i.:eo':~d5·eial'' . 

. . t{ci;;fi Iá :kit:r~ct:ur'acicSn del Estado ~odernéi en el.··· ' ' ' ', '' 
-->. ~->-~::(: .. :·,·~~- :. : ~-:-· 
'.~i~lo .XIX ... 

2 En esos niveles locales Cerruti es representativo de 
una línea de investigación que estudia la historia económica del 
norte. En particular destaca· el desarrollo de las burguesías 
locales y estrategias de acumulación de capital, véase: Cerruti, 
Mario. Burguesía, capitales e industria en el norte de México. 
Monterrey y su ámbito regional. México, ed. Alianza, 1990. 
También puede consultarse entre lo más representativo: Cardoso, 
Ciro. et. al. Formación y desarrollo de la burguesía en México. 
siglo XIX. México, ed. SXXI, 1978¡ Wasserman, Mark. "Foreing 
investmen in México 1876-1910 a case of study of the role of 
regional elites." en Americas. jul. 1979, pp.3-21 ¡ Saragoza, 
Alexander. The formation of a mexican elite: the industrialization 
of Monterrey, N.l. 1880-1920. Tésis de Doctorado. San Diego, 
Universidad de California, 1978¡ Lipset, Seymour y Solari, Aldo. 
Elites in Latin America. New York. Oxford University Press. 1967¡ 
Schryer, Frank. The rancheros of pisa flores. The history of a 
peasant bourgeosie in twentieth-century. Toronto, Universi ty Press. 
1980 y Pittman, K. Dewitt. Jr. Hacendados, campesinos ... op.cit. 

3 En este sentido Meyer precisa -por dar un ejemplo 
un tanto lejano-, que la estructura política de la Nueva España 
que se inició como una gran centralización nunca pudo operar en 
esa forma pues la vastedad del territorio, lo difícil de la 
geografía y lo extendido de la corrupción, entre otras cosas, 
permitieron a los "grandes señores": sean hacendados, mineros o 
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Los . contin~os:: .conflictos en .•la· .•.• fci~~a~ión . del;, :Éstado 

independie~t~·;· ~usCita~o~'enfr~ i~'.d~cad~'.a~i tre'~úitá \;i~ete'ht~ a~i • 
· · ·.· ··' < ,, .. · ' :'.·'1 e'. '."; ,~.-: ·:-' ·.' · · .:·~, . ·· · ·- ·;. «,·:, 

si9 10 .. pa~~aci·r ,ifonaat(::a·:·X~~. •condÍ.cit.~~·es'·· ge·~9i::·áúSas·: .. :aE;ii.;;.pais·· 

pro h•~•j .• ~(~.fü.}.C~};'i¿:;~~~~i~·g~ti~f~~'.¡ ,;:~.~e: ;: .. ~i.~~~0·~~.~i'~~~,i~J: ·,·:~i·~.~ 1, ~.;·~~~~~~ .. ·: ··Y·.: 
determinante's):'del,··medi'o.;:.1ocal>"qüe/·:.a,··1a.::larga;c.. serüih' .. tambien los 

, . -:·.:. .· ·:,:.,.., \·:\,~~ .. ~ ~; ~:·:~:~ \~-!:: ,.·;:-:·;·· ~~~--~ {_'.:·:~f:.~:-~:\~:·}/(=\r~ d):~ .. _:).:\ .. j:/\:::;~/~'.!}-::;~(~-:·;:t~~;-;:.f'.;:;~~;:{'.\ .. ~>. :/_:'.:'./:¡_ :~/:·:~;\·.\-·/:::.";:}{~>:·: :-. __ ._, -, .... -: . --
·ar ti f ices/.de . .:una• ,f orma·,.:,cen t.ra"l i zadora::.del:~:poder ,-c.:··:·pero.•.•no·o'.:por:,; el lo. ·· · 

·: --:·.:·: .. > ;:··;~ :./:c.-~~;}~ : .. ~:;:·2)·'.Y: :'.'(;~~ :/~ff~~:·'.'-<<~;::':::-.:.:::~:~;\/~S.h:'.~~~.~~?'.x::~;;.~::2:. :;.;,::: :}r<.:~::J;::\\.~t;,,:·~~~·<.~;~~,::.~·:t·~:'. .·:'.:~;·: rxr~;(' ~L l-./:::<'.;\ ·: ..... :'. .. , . ·,·: · · 
SUJ e.ta i ·· .• contr~di~to~iam~nte; 'ª.'su~?iryteresesf·locales'.'f·Esto1'icomo 'és •·· 

:~:1:4.~ir~f J~lW~!~!~~~f~t?Jv¡~¡~¡~~f~~'li~~i~~~r·· 
centro nacci?!Jªl ,y.,eL,po,de_r~~r.~9:i,C>?,~l·~ \ ..... - '" ''..:";,_·., ·, , '. ... · '. , · , 

~, • ",' ,; r"";.I:~ -''.; ••• :·;~.'.~ •';:: ;,;-,¡··¡\ I" •\., 't,; ;., /-'~._.~;· "...,t:,~;<-~~~, ·,:• ' ) " 
La. necesidad de-que'el'• Estado.: en· reestructura'cfón· re'conociera 

un . tipo ·a:~, :;ii~~~~-~~g~y,·~t:i~~:~~~;:r~'ft~~~h~1~:;~*ii~'.~K11·~~~fü.,·~i©t;2;~x ·y . 

:::::::~io:::·~:o:•· ;:s :~itr•1J:J;~~~1t?f lf f !f 1~;,~~:J~iá~•===P~:::: 
del aparato político administra ti ~o i es. ·d~c.ir,. los gobernadores. 5 

comerciantes, una independencia política mayor que la que podía 
esperarse de las ordenanzas reales. Lorenzo Meyer. "México en el 
siglo xx ... op cit.," p.136. 

4 Insistiríamos en que al surgimiento y consolidación del 
Estado y la centralización del poder político en México, se 
vincula el peso que tuvieron dirigentes con enorme influencia 
económica y que lograron hacerse de una base de control social, 
gracias a las condiciones geográficas y regionales en que 
vivieron. 

5 Xavier-Guerra señala que durante el porfiriato los 
principales niveles de la administración pública se integraban por 
un conjunto de hombres que tienen en común un orígen y una carrera 
provinciales que implicaba el haber ocupado el cargo de gobernador 
en su Estado. También en una menor categoría, el medio de las 
diputaciones locales funcionaron como el semillero de gobernadores 
interinos. Su papel sin embargo es clave, ya que gobiernan a veces 
por largos periodos. . . convertirse en gobernador interino 
significaba haber franqueado un paso suplementario en la jerarquía 
política y no es casual que hombres que consideraban haber 

'i 
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,.-·. . 

Pero, sobre \:odo co~ Juárez .y oÍ~z en un periodo y ;~e.s8.~~~·, cc:>h· 

Obregón . y·.· Calle~/:fer1 .'ot~o/ se >asiste. a :1a':);,~nÓJa~1Óri'' a~': la' .. 
~:·~~·.···~6.d~~~~6~ ••. g~~k6{ 

a 

<~· ;"'"' -;;. ... 
de 

:>,:.5;~: '·'''· .::,._ '·'·i 

~;egiones1 · 

manifiestan una •Óorriplci.cada pei-o écifuple'rnent'ári'ii'rel:ci'Ci'óri''. . ¡fo éáto ;~e / . 

· de~p{:~h~~~F~4.~:.·;;:i?J;~~~i~·i~;~~~{ coyri~·¿i:~r.~ c~1'.:r~·~2i:1f't1~~:s, .. es. 

po;:i.i;~-~·:·LW~':f·t~~·: •.regiones ·· impon~~n er ri t~º s.obre un -centro 
" '.-,·«-· .. ··· ;. 

naciori~1.Y 

recorridO fielmente todas las etapas que conducían al poder 
regional supremo, hayan considerado como una ofensa el que se 
detuviera su carrera antes de alcanzar este codiciado puesto que 
representaba la gubernatura. Yo agregaría que tal tendencia se 
extendería hasta la segunda década de este siglo para luego ir 
perdiendo influencia. Véase: Del antiguo régimen a la revolución. 
vol I. México, ed. FCE, 1988, p.36. 

6 Como estudios de caso significativos puede consultarse: 
Jacobs, Ian. Ranchero revolt. The mexican revolution in Guerrero. 
Austin, University of Texas Press, 1982, p. 34. Y Acuña, Rodolfo. 
Sonora strogman: Ignacio Pesgueira and his times. Tucson, 
University of Arizona Press, 1974, p.67. 

7 Con respecto a tal situación destacan por ejemplo los 
casos de los Terrazas y Creel en Chihuahua; de Diego Alvarez en 
Guerrero; Ignacio Pesqueira en Sonora, los Madero en coahuila, 
Olegario Melina en Yucatán o de Policarpo Valenzuela en Tabasco, 
durante el último cuarto del siglo XIX. También es de gran utilidad 
el trabajo de Moisés González Navarro. Anatomía del ooder en 
México. 1848-1853. México, El Colegio de México, 1985. Aunque para 
las primeras décadas de este siglo también hay casos de 
gobernadores que antes no se consideraban. Por ejemplo como lo 
demuestra el trabajo de Raymond Buve. "Los gobernadores de estado 
y la movilización de campesinos en Tlaxcala." en Brading, D. (ed.) 
Caudillos y campesinos ... op.cit., pp. 277-305. 
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De la gran can ti dad.: de . estudios .,•sobre. es te fenómeno, la 

mayoría. v~n· de 'la a~.t~~f;~~r'c:iricú,~rit.~ .. 'd.~~ Úf ~.ii.~~:~'.~f ,~?~ffria;fo:' 
' '. • : . . , . . ,:·: - -..• - ~'- '. ·.; ,.' _:,. ,, ·,.';•," ·, ·;!, ·-~~. :¡-•.·: ··::,. ·,. ·· .. ,:·; .r. :: , .. /.;>' ., <-'' .· :-·_; •. ··. ···.:.- · .. . ·.:;. i):. :· .. :· /,: ,: : :.".::~. < . · .. ,, .. :: ·•. , . 

mientrasotr~.·.parte~riyilegia lo ·~cont¡cj,do' durante la, revolución. 

, ".Y,•. 

vida 

pomo. 

a onde 

Estaa6-~~giÓ~;,;'~; 'cd~;··. co~~ec~~riéia''. ~~'/· l~·:.'riiJl::á~i\sn.~ en·:· los. 
(, ~: ' 

innumerables c~cicaz~6s~ 0 ····• ,\,. 

8 El zapatismo por ejemplo, con su caricter eminentemente 
revolucionario -aunque con un determinante sesgo local y sin 
lograr una alternativa hacia el largo plazo-, acoplindose en el 
tiempo con otros procesos en Sonora y Chihuahua, fue capaz de 
mostrar las limitaciones no sólo del ejército profesional de 
oíaz, sino también lo frigil en que se había tranformado la 
otrora fuerza de los caciques, por las limitaciones impuestas 
precisamente por la lógica de la dictadura porfiriana. 
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3. 1 Los. gobi~rnos 'estatales . "réidicales" .. · :va.~iéinte~ de. <la 
recomposic:i.Ón eri' la. posrevolución. . '' ;; ':: ... 

El Estado ¿e, ,iÓs\ 've.in te :ar este :~fglq •. suf~fó :,oá'~'i'béi~ent~ '.de 
, ... . ,··.:· . . , .. ",·· "··' , .......... , ·· ... '• .. ,., .. - /,:;:):~: ;';_:. ~·;,.~._- ·-

acuer.dos.···i!lt~t'Z:e~~.6~~ik~ 'aéi' ~C>ln~Íii::a··'•'-/;.·_,~~~·· lo';tanto ;;.';5 iri' ,Uriaídea· 

:::"~::{~,,~~r {~?(~:~:rt~~ ~==~:r~:~:,~1~1~r 12ff i.f~f~~~~i~itf~i·t: 
·.. . :·:; ~· , .:,. ·.:-;·::·~'.\·.')~:· ::.:::.;:::.~-:;.~: 'n;:<:í ·<·~:··~, .. ~r-~:1~::~, ... -.... :":.'.:. ,_;~; \ ~~:;, .~);.,.,. ;~: ;·- :_;~ ·.:.:::.-;;-~;:~--,\.:,_i~~-:;:;_,::~_:::;~---~~:A.:::A~-r~-~:r:-\:~~)::;~·x-.~~;,:_:~~\~~ '.)\; '.~ 

transici0 n, ; ... que,;en,;,un• m()men to :,dado;'..•ben.en ,un;·cjom111io,;;c.onsol:rdado.;,y.: 
- .·- .-~-. ~,: ,--~ --~ .::-.:~i;<: ¿:,~~; :::~_E;'.;i. ·:;Ei)'.:;:~;\:.n} .. ;~t~::~.~~ft<~,:;~~; ?~~{t·¡:,~/'.tY~~~~:~'.T!~>»fi/:\~S'.,'~~ ~.::.~,~~~~·~·{:;':·~?~3;~\?).~i.: ~;- ;t~:~~);.:~~}:~r::~ .~:::/;:~::>.~-:. ~ :~:·: :/ \ · · · · · 

que··· inclu·so ·; :1es cci;iermit·ro .:;campe tir:i•yen tajbsam.en te~""Con'.•»mecani smos .. ·a: ' . <· ·._ ·:" . .-.;~· .,, :·:,· •'>..) ;·,~,~<} ·<,·,.:_';:' .~:~:·~\~~·<;~,~:-~:> J·:¡~·:/·:,_:· .. /:,:.r,\~\·:r;~,'<·;~·-J_: ,:· ·. ,· 
veces poco eficacÉ!s·" que':,;, encarnaron e, por ·,iéjemplo',::,, en . el 

_I .''',,, , , .... ~:,r,.:~ _•/ .~.· , ,-:\:•1<':' 1.-;"''-;~_,,,:.~·.:_-<.:":~1>,<:-:~" <':'~.~ ~·~ _ _, _,- :-~ ·::~--. 
consti tucionalisínó :, tenazffi_ente,·def.endido\ po);·'.~lü?cárrancri;;níá" entre, 

::::::~:;~3{f~~t~ff~!rif i~ii1~l~íi~i~i~f i!~ir~'~~: 
capacidad. de :.dirigent.esi:de/ext:raccion•·.n·ortena::;favorecidos por· las 

circunita~cias, .• d,e ·1a.i1.~9H~·¡,~~~~~~~"·;'.l:~~~,~~~.~~.~~\H~~:~ª? ei .. · pe~iodo 
co~sti tticiorialista se relacr,ono 0a'jsu·:vez.co.f1~~1a:,e~plosi vi dad de los 

grupos campesinos ~ué ~~ri:~~~·~·:~l·~¡~~i~{::~~'.~~~~rites en tiempo y 

lugar. De tal suE)rte ~G~ :ik,:.''d~.f.rcit~ del movimiento 

consti tucionalista, determinó eri eL bóf·t·~'./~i~zo la presencia de 

líderes locales, con un poder casi á~~~o-i.u~6·~ ~o~re sus reg'iones. 9 

La literatura existente sobre elfe~a; .destaca la forma en que 
' "" ' 

se organiza el poder en el Mixico colonial e independiente, para 

dar pie a la revaloración de las regiones y localidades; asimismo 

en los estudios más representativos es per-sistente la cuestión de 

9 Puede complementarse el entendimiento de esta compleja 
situación en el trabajo de Alan Night, "La revolución mexicana: 
¿burguesa, nacionalista o simplemente una gran rebelión?'' en 
cuadernos políticos. No.48, Mixico, ed. ERA, 1986, p.47. 
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la anatomía ... (iel poder a partir de . la c<'.lri~oiicÍaci_óri • de • lo que 

comunmente se c~racter·¡~-a. cornb caudii~6 y_' c_~.ciqú~)? 

mol::;ó::·1,~i~~~~itti~f ¡(iW~~K~iA~t~;¡l~~ti~~!1~1~~;~~~:', :: 
na turaléza .. >·y •· resultado; r-;del; .movimi ento7~armado '. <: Ademas ? ~n • lcis 

Joseph/ 

'.i. i:;i'- '• ,·· ;.,~.,, ,-.,.,,., .. ·.. . . ' ... ' >:::.' ·. 
- '•\/, , : <:> .. ' ::~ : • ' • .. ··.·. ~;--;~<-', -~·-."--~~: .D --',· ... ·.·. 

¿. re;Ó~~ci6~' que ·5~;.a.c~rcah ·~:las 
. . .<- .. '.:·>· ... " • ',• .. · ... _, 

sitU~C:i<'.lne·~ i;egionales, se desprende que en un primer momento ia~ 

10 Los conceptos de caudilÍo y cacique han propiciado 
importantes debates sobre el alcance de los términos. Pero es un 
hecho de que por este tipo de intermediarios se ha generado una 
historia regional muy amplia y crítica. Wasswerman al estudiar la 
formación económico-política de Chihuahua bajo la familia 
Terrazas, propone utilizar el término caudillo al referirse a un 
lider nacional y al cacique a un jefe político regional. véase 
también sobre el tema, los trabajos de Gilbert Joseph. "The 
fragile revolution . politics and the revolutionary process in 
Yucatán." en Latín american research review." No. 15, 1980¡ 
Díaz, Fernando. Caudillos y caciques. México, El Colegio de 
México, 1972; Peña, José de la. Oligarquía y propiedad en la 
Nueva España. 1550-1624. México, FCE, 1983; asi como Brading. 
Caudillos y ••. op.cit., p.19. 

11 Pueden examinarse los argumentos básicos de estos 
autores en la compilación de Friedrich Katz. Revuelta, rebelión y 
revolución. 2 vols. México, ed. ERA, 1990. Entre ellos destacan los 
trabajos: Buve, Raymond. "Ni Carranza ni Zapata; ascenso y caída de. 
un movimiento campesino que intentó enfrentarse a ambos. Tlaxcala, 
1910-1919" y Tobler, Hans. "Los campesinos y la formación del 
Estado revolucionario. 1910-1920." 



·<. '·:. ·:-- . 
fuerzas locale-s impongan : sus condiciones a .un pode-~ central : en· 
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. . . . -,~ 

formación; ~n; ~mbarbo'/ ~h ~ri> ~-eg~-ri<lo 'tiempo:- i~;+uqh'a :armaai'.l 

desgasta: ·la :·; 

esas ·-zonas;:;· ;> 

proceso' 'de·:•desairoHo :¡.~conom:i:co ;;_y,,:,1-a"' ce_ntral-izacion . pólitica, qGe: ,. · -.. 

c'a~,~~t~~-ii~:/~úm~~:¡~C> ~-#~~~~~íL,~;P:J6:'qJ~X~~~i~~,ii/-e1 •~6nc~i~º-- del 

c~uaúiism61: y~ tjue 'é~~e :~~~a,~6i.~íé\ a de{i;;rmirÍar las relaciones 

entre el movimien'to pop~lar y l~s partidarios del poder nacional. 

En su opinión: " ... el punto más elevado del caos 
descentralizado no se alcanzó sino hasta los años 1914-1915, 
entonces las tendencias centrífugas de los primeros años se vieron 
neutralizadas por fuerzas equilibradoras poderosas: los ejércitos 
organizados "profesionalmente" ... En· lugar de una clara dicotomía 
del antiguo régimen y la revolución el análisis se comprende mejor 
haciendo una división cuádruple: a) el viejo régimen (Díaz, 
Huerta); b) los civiles liberales (Madero); el el movimiento 
popular (Villa, za¡ata) y d) la síntesis nacional (Carranza 
Obregón, Calles) . " 1 

Sin embargo ante esta "cuádruple" perspectiva poco o nada 

tenemos en torno a lo que el denomina la "revolución serrana" 14 

12 Knight, Alan. "Caudillos y campesinos en el México 
revolucionario." en Brading, David (ed). Caudillos ... Op. cit .. 
p. 187. 

13 Idem., p.200. 

14 Abundando en el punto, Knigth coincidiendo con Buve en 
su ensayo "Peasants movements, caudillos and land reform during the 
revolution in Tlaxcala (1910-1917) publicado en el Boletín de 
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(es decir di v:ersos ac.tores del. medid: loc~l-;úrai) · y, ~¿,nside~ando · 
tal tipo ·de moyilfza:,C:ión .~~mo g~riú~naltlente re;J.~iucióhaf~a):~endrÚ 

.. ' .. . ~ 

ciertos •. defect¿s,;\ph~S, .:~ü''carácte~/~ra ·tai 
, •. ::'·.;;:·, '·~1·":>) ·, .. -. _., \ .i·' 

.·:,·. ·:· .. 

es'•" 

:.,'.'-~ -.. : 

mandos 

i;":··;. 

'.Tos' 
:::,,.·_;.'.' .• 

facciones")::y ,,, '-,.: ',:<: 
,".-.·· 

en parte por, inedió'..de·;ras.••;inst:Ltucióries;polrti·óas•:;forina:les·;.~,:P.eséi•á · · •. 

:::::~::º:~;~~rt~~:;~::~~t:~~!f st:
1

t!!!f f~f~ll~,l~f~~}f f ,; .. · 
en la revolución. 16 

estudios Latinoamericanos y del Caribe, considera que es posible 
diferenciar el caudillaje "clásico" y el "modernizado". El 
caudillaje clásico, -dice Knight- habría llenado todos los 
resquicios en el México independiente. hasta la década de 1870 
mientras que el porfiriato impulsó un caudillaje _modernizado, 
caracterizado por una relación de poder mas estable, 
institucionalizada, que se basaba en el paternalismo y nutrida por 
las mieles del desarrollo económico, pero en 1910 se invirtió ese 
proceso pues en el contexto de la guerra civil y de la 
inestabilidad, los campesinos recuperaron su poder para negociar, 
volviendose al caudillaje antiguo al surgir de nuevo un tipo de 
relaciones entre los militares y sus protegidos. Idem., p.188. 

15 Joseph, Gilbert. "El caciquismo y la revolución: Yucatán 
y Carrillo Puerto." en Brading, D. Caudillos y ... op.cit. pág. 250 

16 Nuevamente es atractiva la perspectiva de Knight quien 
nos alerta sobre las visiones de un marxismo decimonónico que 
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con ·r~specfo ·a· las moyilizaciones-'camp~sin~'s qúe· ;urgen en· 

for~a.· t~rdÍa,''.;:i~~~¿é~ 

··:·:··' :: 

acción·-· 

que 

dirige~c}as_ 
papel de li::>s gobernad6i~~, .- ~·~- dli!tect:an do~ ~6~di·C:¿niE!~' ~'~~¡6a5 

sostiene el carácter clasista de una revolución abortada, así 
como de posiciones que hablan de un movimiento pequeño burgués. 
Por eso su definición del caudillismo intenta articular un 
movimiento popular que genera coaliciones de grupos e 
innumerables movimientos locales que, sin luchar por una 
revolución nacional-burguesa o· socialista, obtuvieron sin emb~rgo 
una acendrada lealtad hacia una persona. 

17 Hans Werner Tobler acuñó el término de movimiento 
tardío. Véase el desarrollo del argumento en: "Conclusión: la 
movilización campesina y la revolución." en Brading, D. (ed). 
Caudillos ... op.cit., p.308. 

18 Si bien en los resquiscios del presidencialismo 
crecieron poderosos caciques regionales, tal y como lo señala 
Romana Falcón es comprensible que sobre todo a principios de los 
años cuarenta decayeran las influencias regionales y cambiara de 
ejes el poder del Estado, sin embargo no desaparecieron del todo 
las influencias regionales pues todavía en la actualidad lo que 
llama la atención es que siguen siendo los procesos locales y 
regionales los que por un lado revelan las condiciones del 
presidenciales lo que implica, por otro lado, las 
vulnerabilidades del sistema político. Revolución y caciquismo en 
San Luis Potosí ... op. cit., p.123. 

Por decirlo de alguna manera, los poderes regionales no han 
perdido los vicios del intermediarismo que siguen siendo 
importantes pero en una dinámica presidencial. 
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primero ia activa .. readecuáC:ión en· la relación·. interm.ediar:ia 

clientelar y,' ~eg_tindol/ ·el Úso de /la ~io:j.e~cia ,. p~~¡~ a{r'imir la 
'· ~: ·' ·'·,, ··:. - . 

competenc~~~'.~f~ij}~~ffüft~,i~{~9,.·Jf hfr··.;~):s~ •. ~i'~h~J~·~~/gc(~·~·~~.ii,'á± ;·e1:•·•.· 
orden. pé:>lit'i:co~inSti.tücfiorial·_·:en .. cie:r;p."es::·:r·:~·,_ ¡::--., :e·.'{-:,:'.;·'."··:\·.':·.:,;~;;.·:.'~>::;··:... ·;.· 

, ..•.. ·.·······~.~p h:r~~;&~S~.~~'.É~~N:~t~::f~'~.~f _f '~~i~~KlJ.#~.~Jilf:%~i,:~~~tH~~~,~~·~0¿.ií·~~Fs.a '', : ' 
decada ·· no ::::tratan.:,•sólamente.:<de~:con·s.trui~:·!.zbna~Y.cie:i::.Pp,der,:::.r.eg iopal·. 

·-· - -...,.. ·."; --:_.· ':. • ·~" 4 ' \.'""' ¿ • ~ ;, •{ - • • ~ ,.. • "'' ,. ',, ' : • ' ~ • ' ' ''-". ~ ,', ~ ' .··; 

opuestas al:: góbi~lnh»c . .;;n t~~i 1,·: ;,~in~·-· e~-.;~d~pd.r .'ias i'concü~iones, :ae. 

loS ·::;~~~?;~~~lri~f íittllr~t{~~lAll~~J~i~i~g}~··,,c~; · 
poderes.· ~~~-~;~·~~~d~a.i"~5 ·;re~':;~i~~~ ·::a1·~~~A~:fri~·.}~.~~;~~i'b~·~~~al~·: · ~~. ~ue 

't -~ / ;~ '~ ~ : ¡._~~ -~ • :¡ ; :· \: ~ ~°" .- \ ~· • ;! ~ "~~. '~ ·«; l '), < r ~: 4 ~\\ > :~: : '/:.; ~~; ~¿ ': ~ ~~~: o;.:•:.~•- 'i :-. ) - ', T ' 

el faccionalismo ,de ftie_rzéts~ .internas ,.obligan .a', lp.. necesidad de una 

:::::~I: t~~[ª~Wlllí~t:~~~ªf~ll~l~l~l~J~~~!~rº~::.6:·: 
Calles:.pi::in~ipa~mente),comenzo, a;:contr~l'a~se !erí • forlTI~ def ini ti va 

la .~~d~:-~~;i'Í~i~~:~¿~Ún~r.:i ~~~.~.¡:f/~~'.•'..i~~:d~~~~: mi~ili~a; o fomentar 

l.a a~t6r'i'a~á de gobernadore~; 20 ·'s¡~:¿~t,~~~o·el cardenismo determinó 

un br'usco ajuste en la difiá~ica de los caciques políticos 

19 Pueden tomarse en cuenta las aportaciones de Giberth 
Joseph. Revolution from without: Yucatán, México and the United 
States. New York, Cambridge University Press, 1982; Heather 
Fowler Salamini. "Caudillos revolucionarios en la década de 1920: 
Francisco MÚgica y Adalberto Te jeda." en Brading, D. ( ed) 
Caudillos ... op.cit.; Martínez Assad, Carlos. El laboratorio de la 
revolución. El Tabasco garridista. México, ed. S.XXI, 1979; 
Falcón Romana. "Cedillo el último gran cacique militar." en 
Martínez Assad, Carlos.(comp). Estadistas, caciques y caudillos. 
México, UNAM, 1988. 

20 Los gobernadores que asumieron una perspectiva "radical", 
con una amplia visión de lo que debería ser la relación entre un 
poder central y los proyectos regionales, y por lo tanto los más 
representativos son Felipe Carrillo Puerto en Yucatán; Adalberto 
Tejeda en Veracruz y Tomás Garrido Canabal en Tabasco. 
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regionales .. '.,.·. . ...... , . •.,, .. p"··o .... a.'• ... '.er.'.:e.·.· .. s: ......... r.".e.·.g·.·.i, Ón .. a.ie.s.~·." .... m.éln.1.'fe.··~· .. t.a. b.····,a.n.:e·1· .. '· Au~qúe · las .tra,y·~.6~'.'f~\~i. ci~. 
desarrollo ª,j'{:~n~:·~~i~~:~s().~'.'p~éíp~c;)f··· ya··· ~~9 ·;.1~s "hEi.:i~~íci·•· .a~•• la. 

orientación· '.global de' la sociedad posrevolucionaria y; <i·i·:·.tli~n· 
ma~tena~·.·~~, ·T~~db'i:i. ,~.i~t6i~~·i : ú~bié~:~~t6~ ~pba':~~,;t~·~~~~f~~ro~·· 
fundarrie~t2~ ·: ~e·' la ': ;,-{ai:, rd~{~Í1~~ i. p~;:~ 20:sf~i l~iid~ }/s~; '~j~~.ia~ 

' - ._ ",' ' '.:" . "1 ~·. : . ·, 

leyes,• .... "' :;'.?~:.''.:·:: 
.·• 

·.·.· 

'. .. :·#, :.~ .. 

P~:éi1é y F~lcón22 ; apuntaron que Úrifoilai.'iéiioli'iÚ6n C:o~o ,la. 
cons~itd¿;¡¿·n del nuevo .. , '•<; ..... ... ' ... iás 

dieron •'füerza' a/ li:ís • 

ll~~ad~ .. "·,;., 

'a~ algun6s ;''.autores, las funciones 'de 

.gobernaao're•s, ;i::efleja(l'. afgunos de los rasgos que determinaría la 

21 Paoli Belio, Francisco. Yucatán y los orígenes del Estado 
Mexicano. México, 'ed. ERA, 1979. 

n Falcón, Romana. Revolución y caciquismo ... op.cit., p.27. 

23 En la línea de la historia política sobre gobernadores 
destacaría el argumento de Ruíz, La revolución en Oaxaca. Los 
años constitucionalistas. México, ed.FCE, 1985. Ahí se aborda 
acerca de la naturaleza de los jefes serranos y contra quienes 
se orientó su movimiento prosoberanía, así como sus móviles más 
profundos. p.10. 

24 Tiene razón Romana Falcón en que la revolución implicó un 
mosaico de levantamientos disímiles en sus raíces y objetivos. 
Sin embargo subsiste el reto de conocer esa profunda 
heterogeneidad para construír nuevamente una visión global más 
compleja al mismo tiempo que precisa.Revolución ... op.cit. p.13 
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situación lo~al .. Para otros,\ en ·cambio, so~ deitermÍfiant~s. las 
·:" .:·. ··.;··'·· 

ac t ~·~.~··~ ~.~~~.;::~:~.: .. Í'f ~}-~ f ~.~~.º:~.·,.~~:~'~ti;~·:t~f :·it!u.i/~J:)~f;~:·~~e~·!i:~~:f ?;~?·~es· ... ·.·. 
poli tico~m~:litares: ;que.:.de manera" r,elati vamen:t~ ;;).ndepel)diente,. 

''! ·, .. 

años 

Parece ser entonces, 'que la revoiuc,iÓn no se definió sólo·. por· 

el radicalismo de facciones en d{versas temporalidades, sino .~,s~ 

bien por el proceso paralelo entre el desgaste de la fuerza' pop.ular ¡ 

y el efectivo dominio iniciado por nuevos dirigentes, que ter:iíari:. 

una .idea mis clara de lo que debía ser el proceso nacion~l~ 

A las rebeliones locales parcialmente desarticuladas,. no, puede 

aplicarse un tratamiento esquemático en el sentido de movimientos 

aislados pues, corno el caso del cedillisrno, a menudo abrieron el 

25 La idea de la coalición, no necesariamente implica 
hablar de un sector dirigente ni tampoco de proyectos impuestos 
desde arriba, mis bien hacia la segunda mitad de la década del 
diez encarnarían el reforzamiento de una alternativa estatal, con 
formas de representatividad surgidas de la negociación de 
intereses entre varios dirigentes con influencia y la posibilidad 
de fundir el pasado con un presente signado por la transición. 

'I 

i 
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camino a más c~mplej ~s ~rot~s t~s ·.· gu~ 6c;,¡p~:ií~n ·éf 'escenario duran te 

los años vei'nte y treinta ... '" é;,: .. ~ •. ;-.·: , ... ~_,._·,:,.•;'•.O.' 

::::~t,~f~~~~~~f ltti}¡f t~i~~í~i~f ti~~~ti~I~~if~?~t:;:~ 
claridad·"·los '<':i:n ten tos(·por :·gene·r.ar:'üna-:pol:J:tica",of.-.:lb iah:.i n terven ter.a•: ' ' , .·,.~:"· '. ,'.' ·:y:::~:'·':>~:"·,";~:' ~·· • :· ~~; '/~ ·~ ~?~ ~-~'··~; ·~:-~~~:º:>.~:e,:~;,:,;;-.-·:<-~•:·;-~.:.~,'~; ~·· ·;~·· :·- ··.-·,: ·, •:·~---., '.~ \'; '~ ·,, · .· ' 
sobre las .. régiones ;-: pero' cuando· todavía '.el,; poder :·centralizado no· 

'' .:~ '.:' '::~:-~7~·;>--,~~,. ;--:.-:~';~~~,;~;J:,t~:-!:_"'~·~.'"~'; -...'\:'.,','.,,(·»<',.-~,'," ~ .. : .· ' 
opera· a ,-su'.:má'iúma-. capacidad~ y,• que·;·:,' en 'contraparte ;:_'(tiénen···que _ver 

-·'-" 
con '\'··· : " . , .. t.·'..' 
aún .\);"/~·/;:. -~-, ·,::· . 

·:·-

';'' "'":~~;'. 

... _ .. <·:' 
', ',': ••• ¡ •,•••' ,·' _, '•o".' •;,:; •'' • 

mu_chas .. • éstructúras de mana6'; 
···;.' 

podríamos' namar i•mar9iriaiés•:; 

de los mayores focos. de t~!l~ié>_d., Tal0.pareice .,seí:.':;efb''.caso\de;:eis tados'ó' 

::::m.~t:·"::~ve c::::c~; . ,::::::~6:'.;:f i~J:;&~i;!~~~r~~1~~]~ ... 
- : .. ,:> ::.~.::/.~:'.JX· .. ~.<-~·.:~'.·;:.f.-·<~~.', 1·_.:> -,"i~.-:;:_y.:_·:··: 

juicio ser explorado en otras invesÜgaciorie~;: - ·-~·o•;·•.)'O,·:.~;;;~;·;''~;;· .. >'· 
Los caudillismos rurales, parecen enc°:n t~~t:::5:·~;~.'.~i;Í~~~~:~r~r-~\-{. 

tardías a finales del siglo XIX. De manera que ·la.re,:volUc_:i,op.::,•lo:;:qu!'l;.'::· 

:::~:º:" .. ::::: :: ::·::: :::;:::n ,~: ~·::~ :::i1~I~~~~bi.-~~\~1~~~---·.•.•·.•.··.< 
- . -·.»:}.· 

.. ·. ·.•. _,-,¡ .:.< .. fl ··" j'~·-:- ·:· 
'<~/-~;,._'_:\~'~:J,::~. ,_~_;· 

26 Buve, Raymond. "Los gobernadores de estad~ .. ':p·;:c;~·t.::··,J·;:e'n. 
Caudillos ... oo.cit .. p.283. "··,-:,-· .. :; ·.'~_._;. 
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observa la. focorpciración . gradual pero. iricoritenibÍe> de lás 

maquinarias '\pÚít~d67"mnit;;~~·. regi~nales,. · ª ..•...•• un.· sistem~ 

::::~;~n~~;~~~~t~~i{iti~~~~[1~ti~J}fü};f ~1t1t~I~t;~!~i:.::, 
tenía,•m1ich_as}de~ilfda'desi,p'ese;'a•.;la/~-~?.ªcidad• que :.sobr~ .·todo mo,stró 

vía 

las· 
'·' ; ·~:··> 

foco~ ~~,;~¿;d~r ifegionales y no las ,n~<Josiaciories bajo c;:;erda, a las 

que ·~~~~c6stumbrÓ la década. de l~s veÍ.~te y e~ el maximato. 28 Pero 
.'·" .-;:_·1·.· 

es•: ;:;n:' h~cho que los hombres fuertes,. enraizados ya fuera como 

27 Buve define esta situación como un conflicto de intereses 
por el control y organización de los camapesinos. ~ p.281. 

a Tzvi Medin sefiala que la consolidación del 
presidencialismo durante el periodo de Cárdenas, puede observarse 
sobre todo a partir de dos casos peculiares. La caída de Tomás 
Garrido en Tabasco y de Cedilla en San Luís Potosí. Pues según .él 
al neutralizar el poderío de estas dos personalidades, orilló a una 
nueva forma de relacionar el poder central con los cacicazgos. Cabe 
la mención de que Saturnino Cedillo y Tomás Garrido mantuvieron una 
trayectoria ideológica completamente distinta, pero experimentaron 
el mismo fin de enfrentamiento con el presidencialismo. Véase El 
minimato presidencial. Historia del maximato. México, ed. ERA, 
pp. 1 3 y s s. 1 9 8 5 . 
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gobernadorés''o ca9;i.'q1:1~~, ~n'su esfera de acciÓn, ÚciÚon•:posib1e· 
. . ' , . ' " -; . ~- . ·' ~ : \ . . . - ' 

que 'fas n~~~á'~ ~ui:(;rf9~~~.s:~(eaéra'1~s/'dieréi:n_'cforín'a> ~ i:a' vi,da, 

. pol í ~~.e:~: n'aq~·fhf f~-~~:f~:';,~~-~/~~q~~· ~~~~~~i?,'~·a'.'iEi~~R';)~~·:M~;~;ii•~~~fon~~-- .••.. 

>', .:- • ·' ,."(':· - :·-'.:'..::':/ -~:{;:,',,\/(:;; ,;·<-n~::{'."_ U\f,:·:·"· - ····. 
·,_ 

.. ·' . 

~~~~;·¡ª '' 
, ,. 

efectos 

el 
~·.:· 

·:'.~~\-.. : .. 

' :'·,;6'~::~8{'j~· 
~,,···- :•.' -' 

· .. , .. 
'Ti:tnÓénbaü~; un-.· 

sost.erlidcl • áurriento•en _el . número ·ae'· ranchos '-Y• i?'equeña's?J;i·rapiedades. 
,• :.- .• · .:..~,. ,., ~ :•. :· ,. ~··.fr;- :. 

Esto dbviamente supuso una tenaz luéha por . .,;1: 66ntt:"dl'. d¿· l'a ~ierra 
' ·. . . . . . '·._ - _: . . . .... ' . :· ·. :- . --~.;·'" :. ";-.,.\: -:, ·.:;. ;·;·;·.' :, ... · .. -

y de los mercados antes y durante el· movimieótó a.i-iiia.a:~-,:de lo ·que 

la influencia de los gobernadores no fue ajeho. .··. 
" 

La distribución de grandes y medianas haciend~;·; dió'un tinte 

especial al perfíl del movimiento campesino y •a ·'las ·redes·· 

clientelares en cada entidad asi como a las formas de coexistencia 

29 Tannenbaum, Frank. Peace by revolution: an 
interpretation of Mexico. New York, Columbia University 
Press, 1937, p.23. 

30 Según sus estimaciones en 1910, tan sólo en cinco 
estados (Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Sinaloa), más 
del 90% de la población de cada entidad, vivía en las haciendas; en 
otros siete estados (entre ellos Querétaro, San Luis Potosí, 
Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Aguascalientes) la situación era 
similar para el 80% de los habitantes de cada entidad. 
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en los años posten:}or~s a 1920 ErÍ. e¡¡ fe se11tiCÍÓ, ~]_ .:~.x'p]_?ef.~,i '.woif. 

"'"}' 

oebe agregarse que en ésas eiltidaaés se.trata de movimientos 

,;tardÍ~s..: pues es hasta el úit1iitCÍ 2J:arto de la década del diez y 
. ·,.··.··-

principalmente en la sigufentej que se observa la radicalización de 

grupos sociales; situación atribuible principalment~ a lá• 

actitudes gubernamentales que conducen a drásticos cambios en lá 

situación de las clases a partir de una amplia pero controlada 

movilización. 

~ Estos rasgos aparecen sobre todo en su célebre 
Historia de la revolución Rusa. México, ed. Juan Pablos, 1975. 

32 Wolf, E. Las luchas campesinas en el siglo XX. México, 
SXXI, 1979, p.43. 
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Entonces·,. deberí~m6s, distinguir .• ün 
:. . .. · .. '· :·.··. tj.pó. de conflicto 

concret~aa··.ein·ami?1i():s pioc~sos inst1rr~~?~L:;h.a:1~s· eS.p.onl:iri~á~ dúrari te. 
las. gu~rrá's~''Ci1::Súéi5'\,¡fih·e: i 910L,1919.;~·y;\6'ti:o:·~:¿á5();., 'C:arii.C::t~ii~'aa6•·· 

p:r. •q~.~~•· :~~.~.#¿;f::~Af :~,~·t~q*;t;\'.~·\f t~~Mi.r ni¿:~i:~~~:f i:f .~~~m~·i:~.~,t:t~~t.~;~,~r:;:'.1ª · •. ·· ... · 
decada.•.s.~gu~ente;perplcoi;¡.'el,idistin.tiv:o'.de;~:sufd.ependenci-.a/del~poder·• 

e•faf:~~~l~iiiil~~~J~l~lill~~~~~i~?i~i~Jji~;~(~;o Y. 
Yuaca tan):en:·lcis; p'rimeros·:· años idél:•;perrodo;'revóluci6riar1o',de>l91 orse · . 

::::fi~J~~~lilf l~llf Fll!lii~~~iítt> 
Nuevas•. y.,>:j·ovenes"1"dirigenclas·•'.•radicales•r p'rcivenien tes.·:,•dec'<Sonora·:• y•. ' •.. 

Mic:~~:~é~~';9igt~%~:·~~;€M~~:*-i·.%~:'r~~~~·~~~if~·~¡.€~~-·%~~~~·~iP8~·1:.:i~~b.>~:~:f~~v~~···~···•·•··-· 
;: .··.-·· ' 

aunquoa ':~.isiadis~, :;orienf.iu::ic:mes del aparato ~5~.:i_-~'.a.l,::t.f ;~una nUe;_,a 
facéi:a ai3i: ipapel ~: l~~ gobernadores. : ,, . ·' . 

en 

>bC>~:~jeniplo sin la actividad de MÚgica, de Jara.y d.e Alvarado 

~l•'_si:i;~s'te, especialmente en su paso por Tabasco entre 1915 y el 

1 7, ·,no es posible pensar lo que sucedería hacia la década del 

33 Fowler Salamini planteó y exploró la situación de que al 
arribar cierto tipo de líder al poder constitucional se aprovechó 
un potencial importantísimo de organización social alentado 
constantemente por los gobernadores. La revolución agraria en 
Veracruz. México, ed.SXXI, 1970, p.83. 

~ Parece razonable suponer que los grupos locales 
radicalizados que desconocieron a los gobernadores adictos a 
Victoriano Huerta, basaban su influencia en un movimiento 
sumamente restringido y además los enfrentamientos internos 
impidieron un progreso serio de sus capacidades revolucionarias .. 
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veinte35 y ·p~inc{I>{6~ de. la •. •a'icad~ siguiente\; 

;: ;•' ' •:' ,,• :, •' ¡' •: •; ~.•.• • • • .)' ' •:, ' _"e ; 

En . .. !;JGbe~r1a~~n_t".:ii • que. én · 

n~e~~o?o'• 
.}.):; -~·\·;·r~ ¡ ;: · .. ·" 

.:'.. • En;.•.todos\· los>;cásosrJ;ae.::Tos.:; es tados'.;:del¡;•sures te:,;·J;('alinque ·.' para· 

hac.~~~:~~~j.~~ft;~§Hf~itxt/i~t\I~~~~~~~~fü,~1~·:tt:~~~~~:~at~f1~~'.~~~%rY;·~áii~·~:.~¿~ 
campesinos j'o:debe'inos;:;fnclüirrál•iés tádo)de:Neracruz•:•y!'en·.'. ~·{':Ca:so del•. 

· :::::r:9:~~til\¡l~l~\~'!l,,t~i!«~!~~~:i:12;;:;: ·':~·· .::::: 
anticledcalismo; ·pi;-oaucto~;·de;:ras;t~mpránas actitudes de Carranza 

conl:rá ·l~' ~~1~i¡~:: ~~~i1{~:~,~;?'.i~r~ii~-~~¿'i,~~i'.¡l·a~ a.un más hacia 192 3-

26 . __ .. ., ....... ~ ... :···,'.r . .- ··-:·"-·. ;. ,·:.;_,_-.,. ~- ·~:-:·- ;:·):\:~-':·,· ·.;/. 
• . . ' ! .. ' ~ :. :' · .. ~. - 1.:.: :~; - . " ! . ~: . . . 

La m6~iliz~ci6n'. dei 'lós>/e.iht~/(iíu#pfriada desde los gobiernos 
-·-__ :.·,: ·;·.·-

locales tuvo ia~ siguiente~ ·c:a.:r~cterísticas: en primer lugar 
: . . . . . . . . . . . - . . 

resultó con proyect~s sumamen~e controlados, pero bien definidos, 

35 En particular es muy ilustrativo el trabajo de Paoli 
Bolio para el caso de Yucatán, él afirma que la formación de 
partidos políticos locales y las medidas gubernamentales en las 
entidades, tienen una clara incidencia en la formación del Estado 
mexicano. Yucatán y la formación ... op.cit., p.61. 

36 Este es el caso del terreno abonado por Tomás Garrido 
Canabal, Adalberto Tejeda y Felipe Carrillo Puerto. 
Aquí es pertinente la reflexión de Tobler sobre lo que denominó 
las movilizaciones campesinas "secundarias" que tuvo lugar sobre 
todo en los estados donde gobernadores "progresistas", buscaban 
una base política entre las fuerzas del campo para tejer su 
posición de poder regional. Consúltese su ensayo "Los campesinos 
y la formación ... op.cit.," en Katz (compilador). Revuelta, 
rebelión ... op.cit .. p.79. 
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de organización y c~nsolidación de la actividád' ~con6mica; ... en 

segundo lug~~ fue J~a'efica~ •ar~a!1,~ra·.n.egoc¡~r>'.apoyos .. ani:e· el.·· 
.'.':- .:·-· •.••. ·> ... ~··.~· 1 :;,_' • :<· : 

.. pode~··~·n.:lcibr'i.:11 ·y•·· 'terce1=o•· .. ·• ·E>~i-rriii:iólina ~6tin~:;~~:;~c;,;j;ii{~~·~. •·EibfítXi;:a 

::.:~~f f ~t~~~~~~1~1¡j~~li1i~¡l¡111ll~1~~~=i~·:::; 
aliados ;• •sien~o;_ii?a··· •en.t id ad, con·,trad,i.éionál'. ef er.v~ce11cia ,polí.tica ,; 

~< ~~~~-t~~#-~~,-~?~k~.e?~~f~f s~\;&l¡t·d~··'.Pód·~::.··~~~ ··:~~·~:·•~i~~~:~·~~~. ; .. · ·~·~º 

:::t:::~r¡~:21~~:~:P::i::~:ºs::u:::ª~:o8::r:::ª:e.!·~::1:~~;~~tt·[~1.::: ·~··•·.· : . 
podrí~ri ,aeiinir lo que yo considero se acercaría a l~ i6i-"f~'.d'f~A/J'~ 

,."·· .. 
lo que.denomino los gobernadores-líderes. 

Para Tejada¡ lo mismo que para Carrillo Puerto en Yucai:~n y 

para Tomás Garrido Canabal en Tabasco, en cada una de sus zonas de 

influencia, mantener activo un heterogéneo movimiento entre 

campesinos, obreros, etc., implicaba no sólo disponer de recursos 

económicos y tener la gestión gubernamental en sus manos, sino 

también conservar viva su fuente de poder. 

Martínez Assad,B introdujo una consideración que debe tomarse 

37 Aquí resultaron clave los partidos políticos locales 
y las agrupaciones laborales que, sin manifestar autonomía, 
influían enormemente en todos los lugares de las entidades. 
Este aspecto es crucial para el caso tabasqueño. 

~ Véase el trabajo de Romana Falcón El agrarismo en 
Veracruz. La etapa radical (1928-1935). México, 
El Colegio de México, 1977. 

39 Martínez Assad, Carlos. "Alternativas de poder regional 
en México." en Revista mexicana de sociología. México, IIS-UNAM, 
1978(4), p.74. Del mismo autor, la argumentación un tanto 
transformada también se encuentra en "Introducción" en 
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en cuenta por la que se es.tima qüe las fÚiacionel¡ ideológicas. y · 

actividad .• •. pa.lí(~~a) ... ·~.·~,.: . .Ceiªiúo. 1;:oairiá6/ .y'/Tej-e~~;,:\. cc;iri· sGs. 

res pe?t ~~ps: ,~.é?:Y~~f ·,~fi#Ji;W~'.~~~f ~;~\/~fo'.(~~;f jf ;~,s.~1-;.:ri'f~;#;~if~·· ~u:~.· .' •·· 
soló. tuvo': por·.•·•líiiilcé'.:•el:/desarró116.i-'dei :1a:·s:,·'propi;as •·-,inst'i.tuciones•' 

-· ':· . ·.·.- <.' :::?~;~·.:';·, .~.~·;:.~~-/·~l:.t ;.r~;(~.:·?t:\\~i!:'.~·~>/~~::·~:·-. ::~_~\~.!>~/:·:~·~:}{¡: \'~{:z:.:_'.;:,:'.~<::·:);_~:;~~t~; :~f<\/'.;{~'·~~_;:·:~·.}:;:~~:~ú~ .:./;\i:k:,·;.f. ;>_,_ ~-:):j_::_::·.. ·':·. :.· .' . 
centrales~\.'.Pero<·.esto(.•:es .::icruciaLc:'para•'; c.ompr,ender'::_,eJ:'. ·'es ta tus '"que.: 

::::::r~~}tli~l~lt (~f r lll~f 1~1i~ií~~r~~;~1r~, .. 
median ~::~~ncco!"ple,JO;pr,oceso·;.de:-negocH1c1°;n.:d . ;acios: de po~~r,. 

partir· 

¡,_, ',, .'' • ·'-:/::.·:·· /'··~· 

dominios regionales,· púes, por.:·.ejemplo\en··~1:cás,cf'·deº• ceai116-( pesé 

a pertenE!b~r ·a. una reg¡~~~1f~~b:¡¿'~<;bLh{ái'.r~-~~:{,~' :~i~· ;~:e~ tro , del 

país); vinculó mo~imientos con Vera'~r~~ y Tairiaul.ipas, . adeÍnás es 

Estadistas, ... op.cit., p.9. 

40 Es claro que los conflictos de los gobernadores-
1íderes, existieron con mayor o menor intensidad con los encargados 
de ejercer el poder central. Así lo confirman las fricciones de 
Carranza con Salvador Alvarado cuando éste se encargó de organizar 
toda la actividad de la administración pública en Yucatán y en 
Tabasco. O bien del mismo Carranza contra Heriberto Jara, 
responzabilizado de los asuntos en Veracruz. También las tensas 
relaciones entre Obregón y Calles contra Cedillo y los 
desencuentros de Obregón con Tejeda, aunque después Calles 
desmoviliza a Tejeda al atraerlo como Secretario de gobernación. 
Más adelante el conflicto de Lazaro cárdenas con Garrido canabal y 
con Cedillo a quienes también absorbió previo a la caída de estos 
como secretarios de Estado. Cfr. Romana F. El agrarismo .. op.cit .. 
p. 1 78. 
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determinante' ~u perf:Ü' como atr~bulado milit:ar con participación 

re~ol~ciona.Há·:'~h{~i: de'' 1920; 'kásb ~iStinto· es ·.~1··¿¡;,; Garrido 

::~.t~¡f f lli,tf iiJlllll~~i=f f lIJ!:~;~~~~i:::::: 
·a cedil10:,y ... Teji;lda~i';:Es.t:e';;se'(:h~¡iHa::en!losimárc6s•deli::ori'flictóeiitre 

·· h~~:~a·~·~~~:-;•$'jfü~:~g~bi~Ji~*~~1;-:"Y~fr~·~:.W.~¡- ~i-\ ~in~{e!li:~ ·:'~u~: :1és . permite. 
·: ... , . .' ::.~::_ .. ·~;,).< .. :.\ :\~,~>·,.; k~ ... ;;!r1

1 i_~:<:}t~~i(:~~;::~'.\?(-'.fj1'.',"(~:{?-~;~{,~/:.:/t::~:;'..:;/;'.'-·.·_·' -~-'.-~< -::.\_:·_::-~::.- .. : .. -·,-:_ ·-> :'::: .".. . ·:·-. 
generar.·:csu ;, base>politica ;,,,.,En·¡',otras¡:ialabras i aprÓ,vechai'on : agudos 

.. c~;;i{:i·~~d~'.::~~~:i;ff ii'~~~f~.~;t·~l&~~ig0f'~~~!~~~J~~~:~:)~:~ •-fo~~Úh • :i<~ri · ... men.or 

· ·. ···t~~~~iil~~ll~~l~lll~~~i!i~~y¡~i~~l~~·i 'º". ·c•<.far~:.;: •• 
·cuan to• 'a ·:·su'"·idea:;de . .:armar.,o;a1''los='campes inos··. y: brii;tiári'es '.:tBaá/C:fa~'éi · -

t: it1~~~~l~~~JXJtli~~5~~f J~~~ ~:::~:,::::~~::tJ~~&~l~~]F 
.a ,tolerar. ,y ausPici'ár ideologías de· izquierda tal y !d6~6':::;;-~¿;~iai6/ 

,. ::~:~~·"'..,":: }) /<"J: ,. 
:·.::,•.:/;:".':·" por. eje~~lo, con el Par~¡do COmtlnista. 41 

... _ ·. · .... ,.,. 
POr su parte, Garrido canabal propició una ampl.ia .'~sti:uttura 

corporativa y clientelista que combina la acción del ·partido 

político y de un amplio sindicalismo, mismo que cu.idó bien evit~r 

se militarizara. Ademis los hilos de control los complementó con 

una selecta y eficaz organización de choque contra los inconformes 

41 El PCM contaba entre sus principales dirigentes 
al veracruzano Herón Proal, quien tenía su irea de acción 
en el puerto de Veracruz. Cfr. Domínguez, Olivia. Política y 
movimientos sociales en el tejedismo. Jalapa, Univ. de Veracruz, 
1985. 
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denominada '.'camisas rojas!' : 42 

Es'' car~c\erÍs~icfo: :de Yuca tán', ' Tabé!SCO y. veracrui' ' olJserva~ 
,. '~ , •• ·; • -- - ' ·' • - ... "' • : 1 ' • • • '• ••• ' • • •• 

cómo l~~. '.p~ht~M:~.··d~·}ª ·~~~5tim.i~a~2~c)~.~t: ~·~. :~t}·~s(9..~~;~.f,be~or~s;'' y.· ... 
la . j us ti f icacion '/de.i•.sus'.•·d~ci s.ion'és .'au toritar:ia·s ~···.•.se:;< nía ti'zar.on· po,r 

·~n .• ·.· .• ~.ªi:.i:·~+rr?&:~·i"~~~~~~~~~;)_.·~~'.~~~:[;'.sK~~f~::~~'.~.iA~{fj,!~~-~.7-i.~:i.1~·~$.~~i,'.'~6~···• .··· 
otro'; :,eri •i'rifleixibl'es··x•principios'•'ant'iclericaleis'.{y·.'.•én•·:üna•·.práfi.Jsa· . 

~ii;~~{~jj})}f f llf ilf l\itlliltlt~~itij/ 
interrumpirse ·Y ·recomenzar,·.em .·los. veinteA3• También Adalberto Te jeda 

:Pe 9r:.·•.·i~inf.'.c:.:it"J.Pªt·1~.'m•te:.~n!' .• itre;.1.~.·.·.¡e~n~.·.:.·:·.·i.lfa~.:.'~~~f ~~~~i~~~i~~~!~!l~!it1f~?. ..•.·. 
' •·c:d~,n~d;;, 'di;l xa: ' regiamentaciión' ~~ ~ i~s 

.·: rel~ci'Ó~:~~ · Óbrero-p~ t~6~ales : 44 

~2 Martínez Assad, Carlos. El laboratorio ... oo.cit., p.241. 

43 El mismo día que llegó Salvador Alvarado a la ciudad 
de Mérida. decretó la confiscación de los ferrocarriles de Yucatán 
y de inmediato se dió a la tarea de crear una ágil red de 
información y comunicación en torno a la figura ejecutiva estatal, 
particularmente con los patrones y dueños de las fincas 
henequeneras. En 1916, con el pretexto de las elecciones 
municipales creó el Partido Socialista Obrero que sirvió de base 
al poderoso Partido Socialista del Sureste, formidable ariete 
político creado por otro gobernador, Felipe Carrillo Puerto. 
También en el proyecto de Alvarado los empresarios yucatecos fueron 
invitados a asociarse a un nuevo proyecto productivo auspiciado por 
el gobierno estatal. 

44 Olivia Domínguez reporta que en octubre de 1914 se 
decretó el descanso dominical en todo el estado. 
Política ... op.cit., p.21. 
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Por su lado Tomás Garrido,• ~up~ sacarp~rt~d<) d.e. la frifluencia 

de 

Alval:aa8 y.FiaAdi~~ctd. 
;.;:. 

el 
. ·. Con•••base> en:;¡os.•.argumeritos '•ant:er:fore's:,'c;üú;;:;perJ:ineñtei áténder 

. la .. ·pr~pu!~it. ff~~+11:~·~:-)l:·~~·¡1'%i.~ji~~;:~f~{:f~~~~~§0~m,~~~¡~~~~~~~i~.-i:~~;~-:~; • · 
ánái is is sol'amen te<a'••'niv.el:•. -riaci'óna1·•, 'f•carézca';;'.de;'0•la"ésens:fbf'l id ad 

n~c~~·~~ia para c~pt~r ·{;,~':'.~b~~~¡~:¡;~'fi&'{~·~·,1~A~~~r~~G·~!f;~·'~~Wi~~~~:1~.·~.~~.·· 
lo que se necesita una obÚgáa~. at:ellción ~-1;;,s procesos regionales 

si se quiere comprender. como l~ rivalidad entre clases y grupos se 

45 Hacia el año de 1913 el general tabasqueño Luis F. 
Domínguez Garrido (primo hermano de Tomás Garrido), fue el autor y 
promotor de una Ley que abolía toda forma de sometimiento del 
trabajador del campo. También en 1916 el General Múgica se encargó 
de auspiciar en Tabasco la renovación de las ideas revolucionarias 
de los hombres de la región de La Chontalpa y de crear la Ley de 
administración de justicia, con el objeto de dar respaldo a las 
ordenes de los mandos revolucionarios armados. Más detalles en: 
Cedeño del Olmo, Manuel. Historia del H. Congreso del Estado de 
Tabasco. vol.III, periodo 1910-1935, Villahermosa, Tab., 1990, 
p.43. 

46 véase Martínez Assad, Carlos. "Carlos Green. El rayo 
de la guerra." en Martínez Assad,C. (editor) .Estadistas ... op.cit., 
p.23. 

47 Carr, Barry. "Recen t regional studies in the mexican 
revolution." en Latin American Research Review. 1980, No.1, 
p.49. 
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encaminó hacia l'a; reircíl ución-~ 

Estos· ant~~~de~~es :r.egignal¿s_ :~~;'.~.ó~~·~u~ ·.Ta,b,a~~~ y Yucatán 

partiÓÍ~~n 
rev~lu~{6n •se 

situa'ciÓhf 

directamente ,en' el' •area ·de 'inf-iuenci:a"ide·•;'J:osfgoberriadores ;· '-:':' 
::·:'-.; -'.l;~(;. . _; ..... , -.~:.: '·. ,:;.).~~>· -.- .. :,:::_~·;.:' . . :: ...... -· .. ~:_.).; '.t --~ .. ·:·>·: .. ·':·. ~ "-. . . .' -

:··.<_,) "''~. · .. ~:. · .,_;: ·'/'', '_::";'i:>.~-.. ·- . .'\: J,' ·-L>,;::/·;: 

~ Consúltese con mayor amplitud está idea de 
fragmentación en: Pittman, D. Hacendados, campesinos y ... 
op.cit., p.56. 
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IV, La situación del presidencialismo. .Tendencias . e 
interpretaeiones. < ; • · · .. · ·· . , 

Eri los e~tudios sob;re el. ,Esl:~cfo r ~l sf~t~fl1~: rnexi9an6 'soh. 

frecuentes .• ias ·. rerere.ridas a '.1a i ·formá.:.··conio '•se C"ártictlfa ·.·,y 

evolucié>ii~ri ta~:.(:d~'t~:~:t~~¡~:úd1i'<di sÜnti va~ ::~e·l: ;~g·~~eh :.~~·~~·~·ico, 
), .• : e.' . ,, .. ; e ~' 

determ:i.nádii 

iá 
ceni:rali~cid6~ fa~iit{;6 que 

como producto; de ·ia: formádióri ~ei1 ~Esté.:~~'. ~~~~·t~~ 'd~. la ré~ol ución 

1 Entre la literatura qu~ considero más representativa 
para comprender la naturaleza de los cambios del Estado después de 
la revolución, se encuentran los trabajos de: Loyola DÍaz Rafael. 
La crisis Obregón-Calles y el Estado mexicano. México, . S. XXI, 
1980; Medín, Tzvi. El minimato presidencial. .. op.cit; Basañez, 
Miguel. La lucha por la hegemonía en México. México, ed.S.XXI, 
1982; Huacuja, Mario y Woldenberg, José. Estado y lucha política en 
Mexico. México, ed. El Caballito, 1981; Cordova, Arnaldo La 
formación del poder político en México. México, ed. ERA, 1973-.~-

0tros materiales de consulta más específicos sobre el 
presidencialismo y que lo consideran como la piedra angular del 
régimen mexicano, en: Carpizo, Jorge. El presidencialismo mexicano. 
México, ed.S.XXI, 1979; Calderón, José María. Génesis del 
presidencialismo en México. México, ed. El Caballito, 1983; Villa 
Aguilera, Manuel. La institución presidencial. El poder de las 
instituciones y los espacios de la democracia. México, ed. Porrúa
Instituto de Inv. Sociales, 1987 y Hernández, Alicia 
(coordinadora). Presidencialismo y sistema político. México y los 
Estados Unidos. México, FCE-El Colegio de México, 1994. 

Sin embargo, cabe la observación de que ninguno de estos autores, 
a excepción de Villa Aguilera, otorgan el peso adecuado a la 
relación de este con los poderes estatales. 
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de 1910. La segÚ~da' se orienta por reflexiones ·basadas en 

situacion~~·hi~~cS~i~as ioc~les y'regfonales m¡siÍias··· que señalé en· 

.u. ;~:~&~~i~i,~~i~~~1~i1t:~;~~~~l(i~t~\fil~':~~¡~;~'f t~,f i~i~I~· 
uri repaso;.:a·,v.eces •• :muyr•supprpiq1al/.P.º'fiel;•gue,puede,describiz;se. lo 

:~:, ~~g{r~~f ~tíi~~tr~~~~lf tt~!i+~~~~;i~t~~~l!,ltiKJ~K~~~:t~~; 
afios'é\jé·.1a;decada.,,sigu.· i'~ntE!~.·. E.• l}'::tanto\qUei•'por :el.··~segundo.•. ~nf~que ,· 

.aei ·. 
:' .. ;:. ~.: ... · 

el: 

siglo·, ·.··. 

2 is sugerente la tesis de Buve en torno a las bases 
de poder locales en las que se apoyan estos, lo que les permite 
negociar "recursos" asi como su influencia hacia el exterior. Se 
trata de una complicada ecuación determinada desde y con el Estado 
o poder central. Buve, Raymond. State oovernors and political 
movilization. Massachusets, Center for Latin American Studies, 
1977, p.47. 

3 Para dar una idea del estado de la discusión actual en 
torno a cuestiones regionales en México puede consultarse la 
introducción de Panters y Ouweneel "Capitalist development and 
political centralization before and after the revolution: an 
introduction." en Regions, state ... op.cit., Estos autores tratarían 
de demostrar que la historia moderna de México (desde finales del 
siglo pasado), es de hecho la historia de procesos de construcción 
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Sin embargo .. i::mb()~ eirifoque~ a1oieceri:ú u~a ~sc¡sa reflexión/ 

por iá.s'.:'impl if a'C~C>nes •'' 

del pape'l 

el 

.á~:· 
'; ·~ . .,;:: ·-;.::;•.) .::,"'./; I~~ 

;,:{,.\:/~::·:'.( \(/;· .',~<· •. ;.:: ·r;.:~·' ... ;:~;-, 
'\ !~'·:. :-·' ·,.,., 

·I:iuea~ •· 

historicos; _. es.,posible_-coinpart:lr.~el 'hecho: de.', que las instituciones 
:···. , • ~ '·'. ,,.. __ ~'-~· \· ,, '·• :.~ •""""' J -~·.::- ",.) ~~ ,, ,,'J ... ..,, -~ ' •• ~ ~, ;··;. 

y fos.g~a·~aes··;·rrio~i;;;Ú:!.~t~s-\i'e::'~¡'r'úP.d~·-~:;;,·~·:·i~i; (i{ie .. ~f~~tan ··~i proc~so 
·,, . ~:?~.~t .. ;,~~·-::~:·-~\:~:,~·.<~--~~:.~ -~-~:·:~: '·· -.) -·. ;·:;\t~.:~~;~i:,;J~:(;~_·;;/~~{:.~:'.·~«:;,.~:;:.!~~~t,{G,"l.:;~;~: -, · ··:: 

de dominio'· politice y 'que tienen?un·;i.•fmpaé:to'. ¡;fi.':~ fc::irina. general o . ·'''."· ,.'. .,: ~- .. ~:-. .,._,_ '::--~ -~· . . , . , . , ..,\ \:;:_ ·., .'::";':·::·:.:_:.::_:~ ~~:~:~~?<,~E-~~-~i%~f.i.>:{ .... . . . . 
nacion¡i'~·;'(,•'<'.'::.·. .• . . ···.·:· ··-: .,,-... '"·.<·.~'\·.\"> .. , · ......... ,., .. . 

·O Sin~ ~Tilb~rg~ en ~-~t~ }-~~~~.~~~~ .. ~~ ;~~~~~:¡~e que muchas veces se 

confunde al Estado .. con el sistema; 'p~í:f.ticb, o también al régimen 

con .16s gobiernos ~exenales. Tal enfoque maneja indistintamente 

dive~sos niveles de vida política como por ejemplo la democracia 

de un estado nacional y una economía nacional basada en el poder de 
grupos regionales. 

En esta perspectiva también son útiles los trabajos 
de: Lockhart, James. "Introduction" en Lockhart, J. y Al tman, I. 
(editores) Provinces of early Mexico. Variants of spanish american 
regional evolution. Los Angeles, 1976; Tutino, John. "Regional 
diversity and national unity in the era of mexican independence." 
en Latin American Research Review. 1980, 15:1. Benjamín, Thomas y 
McNellie, w. Other mexico's: essays on regional mexican history, 
1810-1910. Albuquerque, 1984. 
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partidista; la \::úitur~ 'política; 'el .. con texto. en que evoluCionan 

·.,_.-. 

de· luch~< nutr.ir 
-,:"'.,..,·:,,,,. 

garanÜiar}l'ii ~Úcacia de la institución estátal:O 
'·.~r . . :·,·t.~ 

. Por' .. otro lado se destacó, como lo muestran los trabajos de 
. ,.··.·, .. .'_·, ...... 

Reyna4 'y·citros, la tendencia autoritaria y corporativa del régimen 

mexicano, constituyéndose el poder presidencial en una de las 

partes más visibles de tal proceso e incluso en una pieza clave del 

control político y de las estrategias del desarrollo nacional. 

También Cosía Villegas, consideró que la estructura política 

4 Reyna, José y Winert, Richard. Authoritarianism 
in Mexico. Philadelphia, Pasadena, ISHI. 1977. 



presid'erícialismo.~ ... ·.· ... . .... 

~otir~ los.procesos regionales la perspectiva que c~~par~~ la 

mayoría de. qÚienes coinciden con esos puntos de v:lsta;. señal.a: que 

las :ent:i.da.des federativas -entendidas como núcleos de poder. 

regional-, solamente hacia 1929 aportaron su cuota a una estructura 

na:cional que al mismo tiempo reorganizó las bases para la· nueva: 

te!1d~n·cia presidencialista misma que, debemos suponer, consolida 

5 De sendos autores son clásicos: La democracia en 
México. México, ed. ERA, 1971; y La ideología de la 
revolución Mexicana. México, ed. ERA, 1988. 

6 Existe un debate dentro de la izquierda de los 
setenta sobre el Estado mexicano en Gilly, Adolfo et.al. 
Interpretaciones sobre la revolución mexicana. México. ed. Nueva 
Imagen, 1979. 
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una situación que .está fraguando·· desde el .siglo .·pasado, 

particularme~te ..• ·.~~t;~ ~.86?-:-.77 ... ~~~Sás;· ·ei :.c(),ro.iB.ri·a.; ~1~.\·•.ésta. 
dinámic~ . ·,··. 

revueit!:i 

.. !J.'· 

•la 

forriiaci~·~·'\a0·Fí.iíf,:ej~ri::ito· ai servicio aEii 

c~rj;íol:~~j:i~~tdEi ••• ~b~eros y empresarios 

part¡d6;''~J:g~iderado como instrumento 
:·~: 0·7.\ ~-

indiciós ae1 naciente presidencialismo. e·":(<;·.; \'!'.;"'' ... ~·-_>.·!J.:· 

Sin. embargo el presidencialismo;. ·-·~~~s . 

facetas las situaciones corporativas-···y~/dliénte'l'istas; >::.en la 

actalidad no puede explicarse ~in iY.~~f~f··~;~~~·1n~i~¿~fG.frn~r~ri los 

poderes regionales y las carac.t~r.istica'.s,!.Cie\i;'co!Ii6S:'subsisten y se 
.. · ~ · .~: .. :.'.~ .. ,.; .:_;;:;}:~·: :~;~·::.:.:.~.~:\k\:,;:: 1,;:~s~~<'..~~:·: '.;~:);~/<1>- '.·:< . .'.:'.~---<: ::_,· -

manifiestan las elites pcJ!it·iCas:;·1oé::á'les·;,;•.Tás:·::ae·cisiohes de la 

:::·::,p::·~:::c~:~,::: .. ;;.~~t~~[f ~~~~f tl~~~f J':::m::: ::,::: 
·.:~ < : •• ~--:~.\,'.'. ~::;::•.:" ~.'e:·:··.:~;·,. 

política .de los setefita;:.·no· p~eae aejár de inc!üír decisiones de 

Idem .. p.32. 

8 Puede compararse este argumento con otros puntos de vista 
sobre el presidencialismo en: Meyer, Lorenzo. "El Estado mexicano 
contemporáneo." en Lecturas de política mexicana. México, El 
Colegio de Mi§xico. 1977. Del mismo autor: "México en el siglo XX. 
La concentración del poder político." En: Marco Palacio. La unidad 
nacional ... op.cit., pp.131-147. 
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modernizaéión é:¡ue .. re.sultari típicas de lo.s: regímenes burocrático-

aut~r::j:¡k1J~~ll~f~l!iffi~~l:t~~1~:¡1:~ti~~tf ii;:~t,~~~i~f<~~i:;¡~, 
de:. que· por ·:ejemplo ·;en: el· caso. de· optar,.. por 'el, ; estudio·<:a;,;:<1á 

rel~~¡g~Cf:~~Íe~·~~f'á~~iEJt&i~[g~;r;d~'g~;~~~N:!~~~~~:\'.ii·iMHkX~~clI~ .i~s~•···· · 
e~·~·~·~·~~X~~\-;i;~~;~~·~~¡~im~i;~~~f~~'.~~~~Xf .~f ;~:f 0~~;(~f ~~v0~~t.~~t~;:,~~~>~~ir,r.3~;~ .. ~ •. '.. · · 
dei · pr~sidenn ia.n smo so~re'l•id• sign.nfond n•~bi:<de'gob~jª.~d~res. 

y 
'/'· .~:.~,, .. , .. -;~.'.. .:·,._: ... 

. ,.,.-. 

. que . estps~1osteritan; .,;·r.esulta:•;pbco:;,efica .... plfca:rse Ta 'dinarriica :de 
· .. - .'. ·: /:: r-'.~·,:;~~:/;;5:.8~~:s~~i.:?·)·:t<\: \;~f·:·~::: ~-~;·N:2·.:;:Li~}:!;-:;·:i::,1{g~:~ki~~~i·~?ti_!~~~::s}~~.f,t\:~:~:~~i:}~·;.{l·~~\<·::.{::<·;.··.:·'.\l::::::'.Y.;~:~+/~~ ·; -~::/'. <~.: -· ·_.:: J • . ,. 

la. dom inac i'on/nacionaL>/Pci:i:-tel'•,·9ori tra'.['.:ioí~'::.es. :re·curi: en te ! .. encé:>n trars e 

~~;~t;~~~!~ij~~~~í~1~~J~~~~1~~~~~{!!~1~i::f ::1~~?~;1.· ... 
pre~,~~6¿·~~:'tal ó cual~org'~·~:Í.zab:{~ri partiCli~ta que se ostenta cómo 

···naci~~a~.í 1 

9 Arreola, Alvaro. "Elecciones municipales." en: González 
Casanova, Pablo.(Compilador) Las elecciones en Mexico. Evoluci6n y 
perspectivas. México, ed. SXXI, p.233. 

10 Bail6n, Moisés. "El Estado y ... op.cit." p.17. 

11 La literatura que refleja las condiciones de ese pulso 
local indudablemente ha crecido por el lado del análisis de las 
elecciones municipales. Aunque considero que estos no ofrecen una 
línea metodológica importante digna de tener en cuenta. 
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Por el. lado.de ;l<:;s, estudios ¡;>ion eros sobre el sistema político 

como los de;Han~eri,'.Í>ádg~Ú; V.ernon y Turner, con una perspectiva 
.. ,•.',, ;-,::." ' 

los·. "otros" 

sin 

;, _, .i~'~( .;,:",.'.'. ~~·'-', ·-~: '•e' 

::f f ::x.~:~~~~t:~~e:!; dí f eren tes;'proy'ecfos\de/'.deáaifo116;e·cfonómfco; · 

·:::~~:~;·~~~::::::: 'f r~~~1~~rt~r,~111;fi1i11ii~~~~;:fa .···· ·. 
~mp'~rf~ctcl: cil.Íe inc.i.aeii.~Or igual''i'ridepenai'eriteinente'iae;;:1afregión· a.e ... 

:· l:::,~~~::1 ,::::::::S:~~':q~iJi\iílilíf ~íf m··· 
ubican la formación de ún :nuevo·>Estaao·::{s.uig:i'dó.'.::ae i'.·la/Jrev·orución, 

. _,_.. . . ..... ~. ~~-'.·:-)iY~\:l ~:}:~\:;..~./_::.,.:- ~·:: :/··~ .-f:·.·: ::::.'.<'<·:~·:tN~~}~;~f:~':~\)~: ~ :. '.: 
que encontraría su cima de <consolidacion· hacia' :los»·anos· C:uárE!nta ·~ 

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

A partir de entonces y considerando inclusive las cipórtaciones 

recientes, tendríamos un régimen presidencial que aumenta su 

capacidad sin poner en crisis su funcionamiento, aún cuando esta 

figura asumiera una serie de medidas anti populares pero que, 

fincado en un autoritarismo eficaz, combina modernización y 

desarrollo económico. De esta forma el "populismo" y la llamada 

"lealtad de masas", quedarían como un resultado desagregado de la 

formación del Estado, lo que no obstruiría los enormes beneficios 

que obtienen los grupos con intereses económicos y la institución 



pres idenciaL 
.... :.~··-~.. . . . . · . 

. Garrido12 ·es ~e. la Ópinióri ~üe<durante iá p:r:im7ra. rriil:a~ del 

sexenio d~ Lfra:7~ ·cár.ci~~á~,·.>ei/~~~i~~~ ~Eixi~~no se. e:ons~.i:iaó_"sobl:e 
- '-':~·· 

dos· ''i~st.ft'li6i0'~~5X.i}~;Gh'.a';~~l~ ~p-te'~idenci~r Y_/;ot~Ci! ,un. ,¡;i·~r.~:i.9~; giie': · 
. .'. ·. :: -:;.·· .. :,}·:<'.:/~;:f _:-.1! __ ::;}'.~\·;{..:.::'.;·/;t-:~;:({~.:,;~·:;:. : ~:.:« .', .,./' : •·' ;. 

preteridia;;incorporar;/a'• Üi.'\2as~i 'totáriaaa ~~:~.·.···.·.i·· .• ·_ .. Ci •.. s_ .•... •.·.:é~~~.O:~:.;,!_:;~.-gf~~.~7' y);•'.· . <.:<<:.:,:>·- .... ;·/:::·/<:.'-t!:.;<~\i~.::f;.·;~i¿'.\;?~/f~: ¿v::;~~ <···· ··'· ~·~:· ... _.-, '". =· - .,..:~:. .-·¡)·.;: -·<;-· 

campesinas•:orga11i:zadas .. ·. • •;. ·· , · ··;·· ·· · •·'>->> , .. •' '''°' · '··••,• ·:\•,'. ;'::_' ··•;,. ··c'c',; •;,-. .. 

. . · ·· P~~·d~·:;~~e~i;~·~tÍ'~g~i ~~~~·~r '.b¿~i .9~fu~i·~~~.~{~f :,i'.t,~'.~~~i~~:g,~~~·~~O''.d.~1: 

:::·=·ki~~~¡¡!~rll~~J~ll~~ii~~iti!i~~~f t~t;tti~~~~i!~i!:t~: 
permi tio: es'tabl·et:er. .. :una.•.s.er.iecde',pr'errog· . . , . /nieta'cfüns t"itucioncfles ' 

c.on soria~:~t;~~~'.\?t'~·6{J,}'.''.f q .:ki'ó:tiR?/::/>·. ''"·'3;:t~~;l':'.d:;;:r.;:W::'.';{':~.·· '..N·.:'. 
·· · ~r1::~.~r '~~d161:.· ~_í\i~;\J¡z;.-~¡1.ri;·~~Jfiit.?tf¿¿:·:.j~·~4~·;~~·n~:~riB~s ~1. 

j~fe·: r~~r < .. del pattido •y~ ·'';en' 16 · sui'.:~Úvo{ :P9:/ sobre las 
. . . · .. ··. . ... '.·. ·. ·, ·, 

disposiciones estatutarias foe prevalenciendo su autoridad, i 4 

12 Garrido, Luís J. El partido de la revolución 
institucionalizada, La formación del nuevo Estado en México, (1928-
~México. 1982, p.228 y ss. En especial el capítulo sobre el 
PNR en la época del gobierno de Cár~enas. 

13 Garrido, Luís J. "El PRI y el presidencialismo en 
México." en Alonso, Jorge y Sánchez, Sergio, (Coordinadores). 
Democracia emergente y partidos políticos, México, ed. Casa 
Chata 1990, p.24. 

14 Luis F. Aguilar coincide con Garrido en cuanto al margen 
de autoridad del presidente al ser el jefe real del partido 
político hegemónico, Aguilar conjetura además que los cambios de 
los Últimos años en la presidencia, como en todo el sistema 
político, está en transformación y que se mueve hacia un 
presidencialismo democrático, en cotraposición a un 
presidencialismo autoritario, Tesis obviamente discutible. Puede 
consultarse de este autor: "El presidencialismo y el sistema 
político mexicano: del presidencialismo a la presidencia 



81 

Teniendo en .:cuenta·,. esta .t'eridenc.ia ·yo señalaría ;que alguncis 
..... ; .. ·· i:'. \, ·:' ·.· ·. ;·,:: .... 

variantes . ~\!"·~:-·:,E~~ff."{~ª'.~~~~~t~~l~@~:f~J.a-~.·(~;_1;;·~~,?:~0,~;ij[1,j'.t~:edt 
pasar •. sln. conten~r::1as·:compl:i:qadas,~nanzas, Yi coptrole~:~egioni;tles 
que r~n1~~; \ig~\;~~·;fkJi:r~i~k :a~ t:~ ~édihiB'b\oriée'nl:~~d~'.·~h· ta.J.;.·¿'.8Ual .· 

miem~~·~.?-~~.?_;:.~1~~~r?rhr~~f;tAri~~~~·if0A;~,~~~if6:t~:?¿/~:~.U~~)~~~~~iM~~:.'.'.~~;e······· 
particular~ent.e,~ii<elsexeni() alemah:sta¡.er •• :egimenexperi~~nta:un 

:::::~:~i~ll~~IJ~~t1if ~t~~~;~;t~~~~~~~t~a~1~~~!~~~i!it\ ....... . 
PRI cancelanao·r.1a :.po's'ibUiaaa··.ae .'_'a.ttern~r .· o·· cons truír~' espa'cios · 

:,7 ;¡_.:~· - . -'~_:..<·:; ;·;- )/.:· .. - =t.--·'.':';" -~\~~<'"': -'·~::t--· _·, 
. ¡ __ ;·~- ~· - ~·: .. ·:{·"~~:¿ .-·.· ~'- .. ·... -._;..:-· 

del 

. Esta;do;,<~,~;·ii.:{¡i~'~ .r~\~u~ori<lad del presidentS 1:~c'~';ú,.i~~~.aé sobre· 

las si't~db'io_ri~'.S} de·. crisis económica. De ·.· ahi' ,(al ve~· que sea 

expÜcabl~ ~{ ~echo de que a partir del sexenio. de Jósé LÓpez 

Po~till°b se. observe la renovación de las tácticas pa~a centralizar 

el poder, las cuales tienen su mayor auge en el sexenio de Carlos 

Salinas que cuestionan y vulneran severamente las posibilidades de 

un verdadero desarrollo regional. 16 

democrática." en Hernádez, A. Presidencialismo y sistema ... op.cit., 
p.40-41. 

15 Idem., pág. SS 

16 En cuanto al fortalecimiento de una participación 
activa dentro del PRI, sobre todo en la selección de candidatos a 

,_'··· 
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La .. tEmdencia'. del ¡;>residencialismo 'en los. ·ochenta,· se 

desenvuelve ' 5('.)f;i: .. ).~J~s' :·e~ . ''ciéita_ ,'forrlia 'J có!lt;ad'iC:t~~fcis ~· .. · •. 

·propicia~d 

"'···,. .. ,. . ... · · Xe~ 71 .. 9. »~B', •. i{,en ... <:E:>a.ri:é 
:·,.·.·: -_, 

;~ no: ~~r ;¡:es1c1~~i~~">. /'.... .. . · _"·~· · ··· · 
'L~ int'e'~~~d~te deil . cas'o)del pr~s'í·a~n6i.aii~'rri6 en •. i(J's .·ochenta I 

puestos de ~lecci6n y con todo lo limitado que se quiera, es una 
determinaói6n que toma auge en el sexenio de Luís Echeverría, ¡;>ero 
en realidad se sancion6 la preeminencia del presidente sobre el 
partido. Inclusive pese a los cambios que ¡;>lante6 la reforma 
política de 1977, la figura presidencial qued6 ajena a la nueva 
dinámica de la vida partidista. Estudios recientes donde se mezcla 
el estudio del presidencialismo con variados problemas, en 
particular con lo que se da en llamar la "crisis del 
corporativismo", se encuentran en: Aguilar Camín, Héctor. Después 
del milagro. México, ed. Cal y Arena, 1992. 

17 Hernández maneja una afirmaci6n muy discutible de que entre 
1982 y el presente, se habría reducido el poder presidencial lo que 
se caracterizaría primero, por una expansi6n relativa de las 
competencias del Congreso, segundo por la reforma del sistema 
electoral y, tercero, por el comienzo de la restituci6n de 
competencias de los estados. Pero no nos explica por ejemplo el 
control del presidente sobre un elemento clave: la posibilidad de 
orientar al PRI y al papel de la fracci6n mayoritaria de este 
partido en el Congreso de la Unión donde está visto que se moviliza 
en funci6n de las iniciativas presidenciales. Cfr. Hernández 
Chavez, Alicia. "La parábola del presidencialismo mexicano." en 
Hernández, A. (Coordinadora) Presidencialismo y sistema politico ... 
op.cit., p.38. 
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hechos, 
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las'· refbrma's consti tucio~ales i~p,l~menta~a~ desde ese 

., '. 
'a una n:ue;~a readecuaci6n del 

presiáencialismd y del ~eritralismo. 

18 Con respecto al perido 1982-88, Soledad Loaeza, opina 
que parecía indiscutible que el sexenio de Miguel de la Madrid era 
algo más que una pausa al término del periodo al sentar las bases 
de un nuevo modelo de desarrollo. " ... los rasgos del régimen 
autoritario se habían alterado de manera significativa y la crisis 
de legitimidad que selló el fÍn de la presidencia de López 
Portillo ... En apariencia la democracia del poder público ha sido 
uno de los efectos inmediatos de este reacomodo, la transformación 
del Estado invertía los términos de la relación con la sociedad y 
entendía la modernización como el ajuste del primero a la fisonomía 
de la segunda." Loaeza, Soledad "Delamadridismo: la segunda 
modernización mexicana." en Bazdrech, Carlos y Rusay, Nisson, 
Loaeza, Soledad (compiladores) México 
crisis y ajuste. Vol I, México, FCE, No.73 El trimestre económico, 
1992, p.57. 
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Por otro 1 laáo; decíamos. al principio d"'.l capítulo anterior; 

en . eT otr,o. ~~i:btjuE:i i dete~~i~~do, pc:ir : éues~:i.on~s. histÚicas/ . 
.,,·,,;.: 

subyace ·•.~·~ª2~fff::'¡,Y~:J:~;~.~f}-:~y.;_a~.~.~i;5i~;}?;~ytif~:;,\9;{..~~~~}:f~f1:~éj·. 
la primera parte :'de\i=·st1a:'. c.apitulo ;·:para~·· "este·: :-.'gran .:•:;"g:rµpo','• · . 

. . . .. : -~ .. · ~·\.:·; .. i?·:~::J j:·· -;~'.>:>'.'.~~qJ}~·~~.~~/:;·:·.¿~):'.::.':~\~~::.(' :·· :.~.J·,~>{:~ii:. .. ~ ::.::~:~)~:\?< :;:<:··_;;>>:~1~/ •• ;:~~};'.:?:'.);:<~y~!Y~~~~X: :\;,~ {;\ -.~ 1::!·{,~.\~.'..:/ ~:: '.: .; . -~·.: . 
distinti vo·s.eria,;que 1:enqa ;explicacion dets,urgimie:n~o. de;\un <poder.•·.·. 

nacicmal 

proce:oo.s; . ·?i ·.· 

se 
:.:;:-:.,;·.:,:+>· ·";;_:.;:~·;; ,,..,. _;:,·. ·.·· , ..... · •'' ª~. 

'intera~Cf6n ··:.·-··.· 
,_. ¡ : ~ . -~~-~- ".;< 

Pese:a 

desafortunadamente·· ·¡¡o:.•·, ha:; ;éxpTorado 'X'las··:inueiJ:¿¡-5:;,:.'..téndehC:::ias::~,•.del 
- . :: . , ::- . ,::·:·.~(~(\:fif~;;i/:~Z%'..;~·~~?P~~t-~,:~~>~'.:~l~}X:?~:~1~·;.~%f~~~:;~~;~-JYr~:~t~-~t\~l);·p~ :f:-10.~i~;;·:~~~xr ;~~>~~~:·/\:.:-'·:;'•i:, :· ... · , 

presidencialis'mo mexicario:/y.·:¡:por/i·~•lo,\ct'ant·o:·::1.l on·tradictoi:ias '::<·:· 
situaciones •de1•·· .. ·· .. ······•6i~blf~~~'.¿i;f~·{~~~~:[~'i,''.2;~~%~~%:~fh .... 0g%:f~*w~~~~~?i;:;'·.~:e···· 
centralización. · . "::. ,"· ' '< '.: .::., :'}' '-' · '"'>·.'~}·.: ·•:·, ;.: ·,;:y· 

Por estas ra~ories podrÍ~mos ~·eRaÍa~ :~·~e'''el1~i'Iíf:~'l.~e!l~1an'sino . 

19 Es impresionante la base de temas y profundidad tratado por 
historiadores, por ejemplo estan las consabidas obras de Romana 
Falcón y de Victoria Lerner sobre San Luís Potosí, de Raymond Buve 
sobre Tlaxcala, de Héctor Aguilar Camín en Sonora y Heater Fowler 
Salamini para Veracruz, de Gilbert, Joseph y José Paoli en relación 
a Yucatán, también de sociólogos que han explorado la veta 
histórica de Carlos Martínez y Enrique Canudas en relación a 
Tabasco y la excelente compilación de David Brading Caudillos y 
campesinos en la revolución mexicana. México, FCE. En la que se 
exploran las bases del poder de los caudillos durante el período 
1910-1940. 
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mexicano ~~Y una}simj:):i.o~is insuácienterne~he. estufüada ~n~re fo que 

sería., ··.·por.·~·~F ~~~~~ •• ·t~:i,,::i6~P~>\\.á,ni~~r!t6•.~t g~~~foéi~9i~~·i\'7-~~.~iúo,s• 
durarit.e 

sé 
y·, . 
·t~· .::/,. 

dos. 

. . ·~· ·.; 
i'os 

.!._'.~ 

fyerteilJ1úíte que ~6~. Ü~yá: ai iec6nodmientb de la 

creci~nte. ·. ,, ~uln~ra.biÍ,~aáa • .. ecohóinicia del Estado nacional 

reestr~6t:~tá.a()' .Como conse~uencia deil ~ovimiento revolucionario. 

Mediante la ·;a.riable funcional, se verían los aspectos que d~n 
. i~gar al' :~égimen presidencial y a un sistema político que tiene 

:como distintivo lo siguiente: 1) un sistema de partidos que desde 

su·orígen fluyó hacia un partido dominante y, 2) formas de poder 

regional que, combinándose con élites, dirigencias locales y formas 

de intermediarismo, lograron con el tiempo subordinar los procesos 

sociales en las regiones, dando pie a la construcción de una 

piramide de control político sumamente compleja. 
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Al respecto. seg~n Man~.~1.: Vilia2º e~isteri i~n,umerableis .líneas 

que comurifc~~ ·~· l()~_·.;~~'.1J,Ó,s m~s· .. ~~ye_r¡¡ps.:d~l si7\~~~ ¡;>?:lÍt~~(); ,P~ro. 

que al f ins. ªa.1,l_i:~d}a~·~.·g.·.· .•. ªE,:fs:··t(t0;o~.·,u1t1. ;~e······v·afr~.'ifaJ~ ;;~éiltr{ca , ~ • • vu lner8.bleO'í.1nidad >~e . 
entr.áda y·;.·.... .. /,"<:,:;;:,.. , '.~:~\~~f~~~:~.~~·~;c'!:~if~:~.~:~~:~.t'.<2{1~~· ·~~~ 

::;:;;~~~;~~~~t~~1m11r 1!11~~~2:f f ifüf~i:l~;;~1~~~:::: 
'·Por :. e l\:cruz ami en: to.t9e;; 'al'(lbas ;••v ari:abl, es ; ,'.,•podr,i:á·~,obse r,,v a:r se·'·' que·· 

la. ~.~rf~A~:JI1e:~~~·~iM~·¡.~~~.~~~f ~;;~~f J11~~.~;~~W:Xc~'.~~á~~~~~~~.~J·~~~ij~:t'.í:f,.~~:L ... · 
poli ti co; eniMe~ico1••s bb.i.en •,toman en• c~enta'c:los· pro; esos ~·poli:t ic~s" 

regio;~~ei.~~'::,l:~~:tl~~~~i~f~í;:\~i;~~~~~i,H~:~:~~!J~~~i.~i~i,i~;f~.{itttit~~;t;~,;~~~d·e_:/ 
éstas ·e11ti,dades,::Oo<poderes :regionales{,'se: hábr.fan\:Súbordfnádoa·•üna••. · .. 

se '• tiene'. 
' -~i: 

suficientejiar~:C)i:,~·;:rvar~ 
.: .. : 

detenimientC:i. 

Es claro que a la 

corresponde la formación del' PNR ·y 

del presidencialismo que 

negociandoº simplemente reprimiendo, se apuAtó e:·_omo e1·art.icu1aaor 

de la vida nacional, a partir de fincar su .influenciá sobre las 

diversas regiones políticas las que con diverso grado de actividad 

y desarrollo ligaron a las dirigencias locales al juego de esa 

m Villa, Manuel. La institución ... op. cit., p.76. 

.-·-
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autoridad nacional y que, disciplinándose;· en forma reciproca les 

garanÚzab~ estabi1iaa~. 
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' '· ' ·. 

4. 1 . El presidencialismo y ios. gÓbiehos. e~tatales. 'Condiciones 
contemporáneas. 

Después de los años t~eintá. de este ~.iglo;: e~ .enfe~di~le<~ue.• 
:.:· .. ;;·.'.· 

los gobernadores, aui:iq~~: ~~~.~~dinadameiite;' .s.e convirtier.a~ piezas:·· 

¡¡¡;¡¡i¡~f j~if li~f il!l~;i?ií~}f~l~i1Jrf~t :ti;~I~ 
... ·~·· , . 

•.· '. fo~'poderés ~jtiidti~o~ est;;;t~les; pueden ser reconocidos en la 

. act~~j_f~h b~~~ los. más visibles y viables vínculos de la política· 

·ria~:i~~.~[\, ·local, pero falta acercarse con mayores elementos a las 

cohdiciones que muestren cómo establecen los enlaces para coadyuvar 

a enlazar diferentes niveles del sistema político, pues resulta 

escasa la información sobre su intervención para equilibrar y 

encauzar a las fuerzas locales. De ahí que este subcapítulo 

pretenda hacer una caracterización de las variantes por las que los 

gobernadores se insertan al medio. 

También por lo menos en las últimas tres décadas se pueden 

determinar dos planos complementarios entre el poder central y 

~ En el pasado, los estudios de Padgett o de Scott, llenaron 
una gran laguna, al destacar la posición de los gobernadores en 
relación al desarrollo de la llamada "fámilia revolucionaria". 
Tales interpretaciones en su momento permitieron ubicar el papel de 
los gobernadores y la jerarquía política, así como observar los 
cambios con respecto a la situación del presidencialismo. 
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regional (lo qu~ eiiti~. otras. ~~sas. explicaQ los límites· .. de la 

estabilid~c:(d~:.'.J.;)~ ~~bi~~rios• ~.s~~ta:Íe~l: uno•es' el; d~ ;Ú·c~da :~~z· 
·,_·· ,.; '·,' :: ' .<};·;,'.' "~;_·:::· : '\; .;·:- . . 

más iriefÜ~~ht.r~:;~·~~tu.~~t~;~.~t'.'.,:.f:~f·fff.~~~.{):t~~~: ... i'.~·~i~;. ••, ª·~' ... ::~i~ersas·., 
formas .. · i~bf,~ ·.1os,~>.gobeJ:?adores, '.ªc~iones<·gueccse• ::.traduc~n ,en:· .. ·.· 

.., . ·: .. ~ . . . ·; i r'• :·~ 

'..{~:'. q~~ . puede acelerar si tí.iaéioriei3 de• 

confl:i~ti:í ;tjü~ des~iitbocan n¡,rmalmente en crisis poiíúc~s. ·. (·~é~s~ 
.. -.,. ··-: -·:·':, 

mas adelante.: el cuadro 4. 1 • sobre gobernadores separados del cargo 

22 Los estudios que han puesto atención a las diferentes 
situaciones que tienen como parte central el cambio de gobernadores 
·los podemos encontrar en: González Oropeza, Manuel. "Acceso y 
pérdida del poder de los gobernadores." en González Casanova, 
Pablo. Las elecciones en México. México, ed. SXXI, 1985, pp. 259-
282. En primer lugar González señala la disminuída importancia de 
los gobernadores en la jerárquica del poder y, en segundo lugar, la 
estrecha relación que hay entre los gobernadores y el presidente de 
la República lo cual es simultáneamente una garantía para la 
estabilidad y un defecto del sistema mexicano. 

23 Los presidentes de la República han intentado fortalecer 
sus proyectos y darles continuidad, principalmente por la vía de la 
designación de candidatos al poder ejecutivo de los estados. Sin 
embargo en los Últimos tiempos esto acarrea un caudal de problemas 
al sistema de dominación, entre ellos la posibilidad de que surgan 
y ganen candidatos de otros partidos, principalmente en los últimos 
tiempos del Partido Acción Nacional. Tal vez uno de los últimos 
caso de fracasos por imposición presidencial de candidato a la 
gubernatura, que además llevó a una crisis del sistema de dominio 
priísta fué en 1991 con la designación de la candidata del PRI a la 
gubernatura de Baja California Norte, Margarita Ortega. 

Asimismo los presidentes tienden a no escatimar esfuerzos en 
la remoción de aquellos gobernadores que no se adecuan a su 
proyecto político tal y como sucedió por ejemplo en 1973 cuando 
solicitó licencia el gobernador de Sonora, Carlos A. Biebrich. 
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de 1976 a .. 19~p .. situácic:ines que obedece.n a, dilf,ersas c:au7as) '. .. 
._._,_. < ,":··: ;. ~-. ,, •• : ··-'-· ·-:~ •• • •• --~ :; .-.,_··.,,-.-,,,··- ·.- ••• ,. :.· •• ·.·:· _- - • :.~: ·."· .-·:·_: .. -:-'. •• ·: ~· • •• - ••• 

Aún mas;·· la ·evoltlc.ion contemporanea· de ·en ti~ades ·c9mo 'el: c~so • · 

::ir:;;: f~:,);;'f i~~i~sg~~~~~~;±&;,ji~~ff ~~&~:\~~~;~~f "i%~i~;¡&;:::• ··· 
por.. las ,:·:cambt·an teis\:'!5Ttu'ac10nes:>:!rel'acibnadas•t'•cón·~./C:J:o'si.:;·cri ter ios 

... . : -~· · :> ·~;_-_:.:_;:·:··-~-;~~r.·:::/,:,.~~;:-~,~\::t~·-i~~:·-~r~;}::~.:'?.'1xrf~~~ K , . ~ ·- l :·: ~·-' ... :;, :~::··' .;·: -;.·-- -~ A:.-_\_~;:r::->i:<::·~!~\Y - · 1-~: ~< -~-,x:·-:~,)~~t~ :·.: :v.-:i:.(·· ,,-_,_,,~ - ,' - -~ .- . 
federales:,;·:par.a:·.·~'el'.;•:"desarrollo . ._regional, ·las,. que.: .. comunmente· ·,se, 
· -..... , .. :· ,::_ :.:·:l ·-: ·. f ·> .: ·-_;:_~·,;;':!..< -~~:-;/,~~:º. ::.~~,, .~;:>~~J.{(~~ ::~~-~z~· ;::.·.~~·~~.:,~~;F.;:-,;;.~,?;":.-~·(·}~}~.:~::.~.··\\:::.,:~·,>:::'.:;~:,,;,:.~.·:·~~~~::~·;/ .. ~,;~: ·:·:~\:~·?Vi~:J:.<: : ,~: 
i nseirtai:l'./coitió, formas''qúe',.denOminaiiamc:is'~módernizadórascdel eÍfi'tei'trib,· ·. 

:~~g~~~lii~f l(~f f~f~tf m:~~~]Jjt¡~¡ ¡~~~~}tr1~ ':. :: 
. fig~ra; 'gubernamental no solo,atiarece:;asoci,acja'.'cop 'elementos. de lo 

qu~ ~~~rÍ~~os deri~~ina~ la :¿C>i~'t{~~ ·¡~~~{fü<J{~~:¡hz~~:; pues se les 
. }' ::·; . -~ ' 

vincula también con diverso tipo de d.idiien\:es como son las 

personalidades de una región º' de una entidad 

federativa, normalmente reconocidos como figuras clave en las 

mediaciones políticas. 6 

24 Martínez Assad, Carlos y Arreola, Alvaro. "El poder de 
los gobernadores." en Loaeza, Soledad y Segovia, Rafael. La vida 
política mexicana en la crisis. México, El Colegio de México. 
1987, p.12. 

25 Elementos importantes sobre las tendencias 
contemporáneas del presidencialismo, se encuentran en: Ayala Corao, 
Carlos. El régimen presidencial en América Latina y los 
planteamientos para su reforma. Caracas, Universidad católica 
Andrés Bello, 1992; Garretón, Manuel A. Derrumbe y recuperación 
democráticos a la luz del dilema presidencialismo-parlamentarismo. 
Santiago de Chile, FLACSO, 1990; Mainwaring, Scott. 
Presidentialism, multiparty systems and democracy; the difficult 
eguation. Notre Dame, University of Notre Dame, 1990; González 
Oropeza, Manuel. El presidencialismo. Grandes tendencias políticas 
contemporáneas. México, UNAM, 1986; Kaplan, Marcos. Participación 
política. estatismo y presidencialismo en la América Latina 
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. Ahorabien1 pese a. que sc:in ·escasos los estuclios· sobre el. poder 
'}'! ''. ,,,;·. 

ejecutivo en las.· entidades federativas, io. q\.Íe .~¿:cha':· ~!:abajado. 

implica 

á la 
···,/·" 

!_ .. " :: ~:~:~ .'.H'J~, 

.. . . . ' . ':~ ~'"::·, ~ ' .. 

aCinae el ./ g~ber'nador buáca' . cana1izar \y : contioia'.r'. ··~·· .. ':i.ril:'i~y~rites 
¿~;i~; ióca¡es qu~ ~~a¡f ic~n c~~~i~u~~~~Í:e las'· relaciones de la 

entidad federativa con el poder central. 27 

contemporánea. San José de Costa Rica, Instituto de Derechos 
Humanos, 1985; Meyer Cosía, Lorenzo. Pluralidad política y el 
12.residencialismo en México. México, s.p.i., 1989; Béjar Navarro, 
Raúl y Moctezuma, David. Relativización y desgaste del 
presidencialismo mexicano. México, Centro Regional de 
Investigaciones Interdisciplinarias, UNAM, 1988. Sin embargo es 
casi irreconocible el peso que le otorgan a la relación con poderes 
locales. 

26 Nuevamente el trabajo de Zepeda Patterson ya 
citado, es fundamental para comprender es te proceso: "Limites et 
possibilites de l'identité territoriale ... op.cit., "p.53. 

27 Es muy variada la bibliografía sobre el "poder" de los 
gobernadores. Una parte de este material ha sido escrita por 
los mismos actores que alguna vez fueron gobernadores en forma 
de testimonio, a veces anecdótico, pero muy ilustrativo de cuales 
fueron los orígenes en sus conflictos con el presidente de la 
República y las redes de intereses que se tejieron alrededor de 
esta relación lo que, generalmente, desembocó en situaciones de 
remoción. Estos son los casos de Loret de Mola, Flores Tapia, etc. 
Pero fuentes de investigación confiables que puede consultarse 
pueden ser las siguientes: 

Pineda, David. El gobernador Bernardo Reyes y sus homólogos de 
la frontera norte. s.p.i.; Neal, Joe W. state and local government 
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De. hecho. ,los. gobernadores generan espac_ios políticos propios 

::: :: r:;;~;~~&f~;~#f !ctJ¿f '!::Itf~it~~i~W~~;J,~~S·tr¡;~.~~¡r~:: 
basi·cas·í··;·~º.;que/~mpll~~'. ~f~r.~~.i,;_.~~·~·~-.~~i~•fZ~~)~:;~~~it~'.~~-:{~'._.fJ~·~·~·- •. · • 

, •• e ., ... ,,; :·<';.>::·. }-;;~·?~ .", ':~:~·.> ·. ,-~~l>'.;; :;_~:~~~ ·{r:>' .. L ~;·.\:.:·: _ .. -.,-~ 
·!~~;}.:.;: ·:~~::~:, .,:.;.: ''' .. -~.;_~·::,.·, 

., ~, , n: ( .~. ~ .' •· ~ ;;, · ;, . :_ ~ .i~ •• ' 

titular del· · podér '-e j ecu tivO f edérál'~ 2~,SEs fa' 'CietermÜúid.Ón'''aireic ta . 
~ :: •, ~. '> ,,:: • : ' • ' '! : .• • 

s~'- üb':i.6'~ ii:diiJÍ~lli~rite en.· la i~:l.~2ion >pa't~'iid.!::c¡';i:énte; p~·r~ es 
-·:- - .. -_·· ..... -.-: .:· '".. .·: 

indicativo de la'forrria de selección.y la influencia presidencial en 

in northeastern Mexico: Nuevo León,Coahuila y Tamaulipas. Austin, 
University of Texas, 1957; Anderson, Roger. The functional role of 
the governors and their states in the political development of 
Mexico ... op.cit., Wisconsin, University of Wisconsin, 1975; 
Stanley, William. "Coahuila centralization against state autonomy." 
en Benjamin, Thomas. Other Mexico's. Nuevo Mexico, Univ. of Nuevo 
Mexico, 1984; González Oropeza, Manuel. "Acceso y 
pérdida ... op.cit.; Madrazo, Jorge. "Reforma política y legislación 
electoral de las entidades federativas." en González Casanova, 
Pablo.Las elecciones ... op.cit.; Martínez Assad, Carlos. "El rayo de 
la guerra: Carlos Green ... op.cit., Figueroa DÍaz, José. Sinaloa, 
poder y ocaso de sus gobernadores. 1831-1936. Culiacán, ed. 
Minerva. 1986; Scott, Robert. Sorne aspects of mexican federalism. 
1917-1948. Ph.D. Wisconsin, Univ. de Wisconsin. 1949; Buve, 
Raymond. "Los gobernadores de estado ... op. cit." en Brading, D. 
Caudillos ... op.cit.; Corrales, Irma. "Heterogeneidad del Estado y 
conflictos regionales. Desaparición de poderes en Hidalgo." en 
Revista Mexicana de Sociología. México, UNAM-IIS 1982(1). González 
Oropeza, Manuel. La intervención federal en la desaparición de 
poderes. México. UNAM 1983; Peralta Burelo, Francisco. 
Gobernadores de Tabasco separados del cargo. 1935-1987. 
Villahermosa, Tab. Universidad Juárez Autonoma de Tabasco. 1988. 

28 Granados Chapa, Miguel A. "Elecciones de gobernadores." en 
González Casanova, Pablo. Las elecciones ... op.cit. p.235. 
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todo el proceso hasta que el candidato d~signado' se comr.i.erte en. 

el~cto en···1a -~·~~i~a~ .. :~~tj :_·:~·~,~~Jtió·~~:· ,··-·· '.~~.-~:-.:·>··> · · '.:,. ... -·:: ;~-~·,.'.-.. ;·.· 
·-,:· .... ;..· 

2 •.. Laactividad'.de las· agencia~.• giib~rr{a~~·(lt:a1es ~;~fl.~M~é.~ y .su 

Cie1··poder 
··;. 

di~'~?:~~ei,'~~·~~E;f:~i,'_napi?rial,. mismos q\le . . , ·.·· ... ·.· 
control,frsbbre,' el• ,;:gobernador 1 sobre todo_ . en)· la'· 

c~~~f~~:f·~:~.:;:i~\~'{~6~iém popular. 

'.1{1,:,5;~·~c~sos en que el gobernador origina confl:ictos' por un 

níai ' rliaile}ó 'de la vida política o por su incapacidad para · 

c~ñ~~·r~:;;'ii~· :en el intermediario adecuado en . la relación centro:.. 
.... ,'-':\· 

i::·~d·i~J;::l:66aJ.idades, influyendo directa o indirectamente en . 

~b.Ji~'j}'~itc)s que superan los lÍ~ites de su entidad, propiciando una 

~itúaclor1. crítica al sistema político estatal. 

El segundo grupo describe situaciones relacionadas con las 

iigulentes cuestiones: 

1. La evolución de las formas de dominio personal-clientelar, 

que deriva hacia condiciones de caciquismo político rebazando las 

acciones institucionales. 

2: La caracterización y atención hacia el estudio de una 

29 Castillo, Gustavo del. "El Estado y las regiones en 
México." en Alonso, Jorge. El Estado.Mexicano. México, 
ed. Nueva Imágen, 1982. p.97. 



ea tructu~.ª. ~e poder r~gional •"."e· pe~iÚ. el tablecór •. el a eguimi en:: 

::r::!~t~~~t~j~~!~1~~j;~~¡~;If ~~ljf~i!~ll~í{~~~;~}~i~e 
: 2 .. 1 .. :,;Los;:, es·cehários :';ielec torales(· donde:';:se: 0',niarie j ári}:ccin troles ... 

;;::~I:,~!i!~1~~;'.!:'.E1!~!~1itJf f lf l!lf lii;i:~:: 
gobernador proveniente de un parUdo; distinto';{al::FP.RI;) prop,ib,iandci': · 

'· • , '¡ . '! ".")'._?,' _, • • ··~ •• '. 

cismas y crisis en el control políÜC:~;· ' .; · ·. 

El tercer conjunto de p~oblemáticas aborda prioritariamente 

los siguientes aspectos. 

1. La falta de entendimiento entre el gobernador y el 

presidente de la República, sobre todo por la participación, 

asignaci6n y administración de recursos económicos a las entidades, 

lo que puede llevar al caso de enfrentamientos directos. 

2. El amplio espectro de situaciones consideradas críticas en 

la relaci6n con el poder federal y que va desde la obstaculización 

de funciones y limitaciones sobre aquellas atribuciones que se 

encuentran constitucionalmente sancionadas, hasta la creación de 

fuerzas centrífugas como consecuencia de la falta de control de los 

grupos que normalmente mantienen espacios de influencia en el PRI. 

3. La remoción de los gobernadores, situación que puede 

provenir por su enfrentamiento con las decisiones presidenciales 

y/o bien por la falta de control político sobre grupos organizdos 
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en .la entidad, orillando. indirec.tamerite a un 'cr'ec1miento ' de la 

oposición ::a1:.:.p1ü•.• Y:· as~<,~ventua1 div:i'.si6n: en -tiri'ma~cc. .·de•·· e::risis 
.... ·.- '.:~ ~" "·. ;:. ··~-:_..:. - ,_." ;._. ·r_:: ·:·. --~;·.:: " . ·-~-- . :t\.:>:· ... 

poi it~:,:·~~~;§~~;: ~-rt:,fi~ttt4éJ:t4~0;~.á~J,~~{%.~,i#i,it:t%ii~%f ::fr,ª~: · 
poder .• nac.io11al:Js9bf e•;la~ ·regio,nes 'se ha'exp lic;do!f~fünda,1Den t.almen te 

~~: .. r~l.~~.~;~E:~~.,~!i~~,~~{:~~·~~+:~~~-~.~?~~~t.~f.'/~~f~~+~:~~S~Jk~••::~:·•'..~~ .. ~~.~~c:~·:··.··· 
desd,e ·~C)s gobl:ernos. esta, tales :haci_a l.os• niveles<dec p9de?=; .c;:~ntr.aX;~º 

·:P~~.';;~¡:~~}i. t~~~~-~~¿iO:~~s de .. cioriiá1ei Ca=~llo~~i' d~:: G~~~ái-~z 
Orop~;;,~:'J;fa~:2 MarÜ~ez As~ad~1 ' ' se destaca' que ,el º1:\mbi_~';i:~ni:ia.•'' 

. sei'~6~i6kii'~'eii presidente ha modificado. la antér1C>r car:~cferÚti'cá· .· 

dé <66r1t;~~- ;como · antecedente para aspirar al m~xi~CI' .bil.:i:;g~ : del 

go:~r~:r~C>_ nacional el haberse desempeñado como gobernad~r. 3~ 
'""'',··.-·;· ... 

Por.otro lado, desde los años setenta a la actualidad (1994), 

30 González Oropeza, advirtió el descuido en que se incurre 
po~ soslayar las condiciones internas en que actúa el gobernador, 
asi como las características bajo las que se inserta su acción 
política en formas organización de poder regional y que por lo 
tanto representan un universo político específico. González 
Oropeza, Manuel. "Acceso y pérdida ... op.cit." p.52. 

31 Son importantes los ensayos de estos autores 
presentados en: González casanova, Pablo. -~L~a"'s"'-_e=l"'e~c"-c=i~o~n~e""s"" 
en ... op.cit .. 

32 Con la candidatura a la presidencia de Adolfo Ruíz 
Cortines concluye el antecedente de haber ocupado antes el cargo de 
gobernador tal y como lo hicieron Cárdenas y Avila Camacho. Esto 
puede ser indicativo de la pérdida de espacio de los antecedentes 
regionales ante actividades burocrático-administrativas federales 
de alto nivel. A ello debe agregarse que la composición de la élite 
política nacional es determinante en la promoción de futuros 
gobernadores. 
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ilustrativo•· ·de. lél r.elación .··entre~f·· pre~idenciali};inb. y· ·10~ 
poderes ·.e~t~t~les.·•16s .dÚer~ntes mc:>tiv()~ po'r: l() :c;tie.a•;fl~a.~•;o\:Íej~n.,' 

··:. ':.- :. ·>:.:~.--.::.~~: ... .::'-:: ::::.·,.:· . .' ··,,.: .. :: ·::-..:::··: ·~-" .. , . '~-··'· ·· .. :'. 

;;~!tif iill'i~itll,~ilJ~l~i~f ~tli??~lllJli!~, 
gubernaturas ,. etc.;.~ Y«no:por: directrices.~~" competencia, pol:i tica'.:clo · · · 

·. :~iffctiom'.:~o.r.i.tlotf.r~!a}s~.~lv.a;,r,¡i~atn!t~~es:tq~u1.'e:.1.c.·_:_t~JÍ j;f f ti1"i[f f !~:~~:~JJf t~~~~~~;: 
así'·:.;:,; •.• ?.!.' •' ·. •tienen. qu~ ver .. por. ;~j¡,;;,¡~16i'.~()i:1 ; 
situac.fones':efectorales. El cuád:i:o siguiente da una . idea d~ ~st~ 

,,:' 

'• sitÚación: 

CUADRO 4.1. 

1; Periodo 1971-76. 

Después de la injerencia observada en el sexenio de Lázaro 
cárdenas sobre los poderes ejecutivos, el gobierno de Luis 
Echeverría es el que marca un renovado incremento de la voluntad 
presidencial sobre la vida de los gobernantes en los estados. 1971 
parece indicar una forma de consolidación del poder presidencial 
sobre el destino de los gobernaodores y que iran ampliando los 
sucesores hasta el presente. En total se trata de 16 intervenciones 
sobre los estados que obedecen a distintas situaciones. De esta 
manera en aquel periodo hubo remociones y asignaciones de 
gobernadores por: 

a) Conflictos que rebazaron la autoridad local. 

ENTIDAD. 

Nuevo León. 

GOBERNADOR. 

Eduardo Elizondo. 
Su desplazamiento permitió 
la asignación del cargo a una 
personalidad cercana al presidente 
se trata de Luís M. Farías. 
A la postre diputado federal y 
líder del PRI en el Congreso de 



Puebla 

H,i.dalgo 

Unión. 

Gonzalo Bautista O~Farril. 
Sustituído por Guillermo Jimenez 
Morales. 

Otoniel Miranda es destitUtído 
por el Congreso de la Unión a 28 
días de iniciar su mandato. 
Desaparición de poderes. 
Después de un breve interinato 
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asume la gubernatura Jorge Rojo Lugo. 

Guerrero. 

Sonora. 

Israel Nogeda es destituído 
por la vía de desaparición de 
poderes. Queda como gobernador 
Rubén Figueroa en medio de 
múltiples conflictos. 

Es destituido por supuesta 
corrupción Carlos A. Biebrich. 

b) Motivos de intermediación directa del presidente 
para convertir gobernadores a secretarios de Estado de su gabinete, 
elegidos en procesos con calendario electoral normal: · 

Chihuahua. Manuel Bernardo Aguirre. 

Michoacán. Carlos Torres Manzo. 

Estado de México. Jorge Jiménez Cantú. 

Tabasco. Leandro Rovirosa Wade. 

Baja California. Hermenegildo Cuenca DÍaz. 

c) Funcionarios federales cercanos a la influencia del 
presidente y que se convierten en gobernadores: 

Nuevo León. 

Chiapas. 

Durango. 

Pedro Zorrilla Martínez. 

Jorge de la Vega Domínguez. 

Héctor Mayagoitia D. 



Tamaulipas. 

Aguacalientes. 

Morelos. 

2. Periodo 1977-82. 

Enrique; Cá~d.enas. G' 
Refilgici R~y~~ E. 

. - . : - . - ~ ' ·. -. - -

Ármando L~óri,'·13eja¡;an~ .. 
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Durante la administración de. José López Porti~lo, la situación 
de los gobernadores cambia· como consecuencia de di versos 
cuestionamientos principalmente por corrupción y nepotismo. Pero es 
evide.nte que disminuyen los conflictos entre criterios centrales y 
gobiernos estatales. Las afectaciones obedecen a lo sigui.ente: 

a) Casos de gobernadores impulsados por la presidencia de la 
república y donde se observan conflictos durante su administración; 
aunque no renuncian. · 

Baja.California 
Sur. 

Sinaloa 

Oaxaca 

Chihuahua 

San Luís Potosí 

Roberto de la Madrid. (Este 
asume la candidatura debido 
al deceso de Hermenegildo 
Cuenca Díaz. 

Antonio Toledo Corro. 

Pedro Vázquez Colmenares. 

Osear Ornelas c. 

Carlos Jongitud Barrios. 

b) Gobernadores ascendidos a los primeros niveles de. la 
administración central. 

Estado de México. Carlos Hank González. 

e) Gobernadores separados del cargo, 
(principalmente por argumentos de corrupción). 

por conflictos, 

Coahuila Osear Flores Sánche2. 

Yucatán Carlos Loret de Mola. 

More los Armando León Bejarano. 



d) ·Funcionarios 
guberna turas: 

Hidal.go 

Tamaul.ipas 

Sinal.oa 

Tabasco 

3. Periodo 1983-88 

de 

;"';~. ~; 

Eriiil.,Í() 'M~túA;,;:~ .~á.~~t6u: 
· Ant~~i.(;:'~ih~~~ CÓrro. 
EndqJ~b~~z~¡ez.Pedrero. 
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a 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid cambian los ejes de 
las remociones y arri vos·· a":> gubernaturas. Comienzan a predominar 
elementos originados en situ·~cioneis electorales: 

a) Remociones 6rigi.nada~:~or conflicto electoral: 

Michoacán Luis Martínez Villicaña. 

San Luís Potosí. Carlos J. Barrios. 

b) Funcionarios ascendidos a gobernadores: 

Jal.isco Guillermo Cosía Vidaurri. 
(exfuncionario de la 
Secretaria del Trabajo). 

el Gobernadores removidos para ocupar cargos federales, 
o de importancia nacional. 

Estado de México 

Chiapas 

Tabasco 

Al.fredo del Mazo. (De la 
gubernatura pasa a la SEMIP). 
Secretaría de Energía y Minas). 

Jorge de la Vega Domínguez. 
(Designado a la Secretaria 
de Comercio). 

Enrique González Pedrero 
(Director del IEPES-PRI). 
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4. Periodo-1989~~3( 

.. ·• . ,En;'e]}g~bier'no de ca.r16s Salinas de GOrtari (que nosotros 
con témplii~()S ::.hé!sta~; '1_992 ) , hubci · ~Oyimi en tos .. en· 1 9. 9uberna turas por 
di s tintos'•motiVos, .>oe;ces tos 1 .. · .. ca to re.e : gobernadores.· fueron orillados 
directa'· 6';in'dfré'c:tameri.te:(a s·epa:rarse' de' sus. ca'rg6s; ·ia. mayor íá. por 
conflictos' de;:6árá6,ter•e.lectoral: y>m6viLi.zacfones ... de la oposición 
partidistá;· .:especialménté en los estados dé Tabasco ·y' M_ichoacán. , 
Eviden't'eniente}alguricis'.~dé'·'cestos ;c'ascis se'. oÚgi.nan 'en el g6bierno 
anterioí::/i)sin~;éifubar:gó}ios:C:()nfl:ictOs\éstalla'n én·ei, nuevo sexenio. 
Asimismo· su'Ceaió."a:Igci.•,iriédito~. 'la/r.enuricia'~dE) •góbérnadores, apoyados 
por , el, presidente Y:'. sferido~·Óaódidafos;/eleCtós ;·: . , ... , •' . 

a>',¡)~· éstos ·; 4~·cÍf~~J,'.'.06hi~·.i~~jd~';Ü~11~l·a6s: ii·•sépararse del 
cargo por conflictós interrios,'.(¡ue\::::i;iart:i'cüiárm.'érite¡':'.déteriórari 'la 
dinámica interna del. PRI· en 'h;·:.~~~'id,~-~ :'~/\>J{:~•:'.., , , ,:,· {; )!' 

Michoacán. ···~-~!fi~i1'~~;ii@~t;tf.~f ftZfJ·-
,;. ---~> .. 

Yucatán vrC:fó±. i:lánzarii1i·a ·5c: 
-.·.'\'.'' 

Edo. de México. 

Baja California. 

San Luis Potosí. 

Jalisco. 

Tabasco. 

Guanajuato. 

Mario-R; set'E!ta~ 

Xic6tencan Ley~él r-1; 

Fausto Zapata, LoredO; .. ' ' 
(Recién electo)· · 

Guillermo Cossio.V. 

Salvador Neme Castillo: · 

Ramón Aguirre Velázquez .. 
(recién electo) 

b) Gobernadores en funciones, removidos para ocupar cargcis 
federales. 

Veracruz. 

Chiapas. 

Fernando Gutierrez B. 
(Pasa a ocupar la Secretaría 
de Gobernación). 

Patrocinio González Garrido. 
(ocupa el cargo que deja 
Fernando Gutierrez.) 



Ja1isco. Enrique·. Alyarez del Cástillo: 
(P.r():cura~uría·qra~ de l~ R,) 

Zacatecas. Genar6 )orr~~d( E f< C~rk:~'j_dem6ia 

1 01 

•i~caia. · ~~i~~~Ii~~~!~~~~.{~jj~ {~rW' 
e> .Pérdida.a~ iagub~rn;:::~~~~h·~~n6~aeL6po~ició~ CPANJ·, 

como écinsecuencia de' candidátos>1mpopulares del PRI, designados 
·desde .el centro: ·· · · · ·· · ··· .... · '··' · · 

;ccána:taatos ae1 PRI > 

Baja California 

Guanajuato 

Chihuahua 

Margarita Ortega. 

Ramón Aguirre Velázquez. 

Jesús Macías Delgado. 

d) Secretarios de Estado o funcionarios de alto nivel 
que pasan a ser gobernadores: 

Veracruz. Patricio Chirinos Calero 

Aguascalientes. Otto Granados Roldán. 

e) Funcionarios de menor nivel que llegan a la 
gubernatura, impugnados en controvertidas elecciones que 
dividen al priísmo local: 

Tamaulipas. 

Oaxaca. 

Durango. 

Guerrero. 

Manuel Cavazos Lerma. 

Diódoro Carrasco. 

Maximiliano Silerio Esparza. 

Rubén Figueroa Alcocer. 

f) Solamente dos elecciones prodrían considerarse como 
normales en las que la imposición presidencial no afecto el 
proceso local: 

Zacatecas. Arturo Romo Gutierrez. 
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Querétaro~ Francisco ·Burgos. 
·:, · .. · . ':".· 

Hasta·· los· .. · afi6~ ·~incu~ntcl.•:y sesérita'~' e~·: v':Í.s:Í.bie ,la relación 

entre gabertiaao~e~ >(; e;f · poder:,;··~·~·~ .. • ·a~i:~iit~~ · .. ·}ripO,rt'3:ntes 

.inutneramef.ªo•"·rima;raiºd,e~fa{tf•tit1.~'i'.~~a·.~~c(fi~~ao~fn•,-f 0m:~:a~~syto}r.:i.se,in··~tta::~d:~a~:o.·~e~in~~~f'P~ó'.~·páf~·· .~~r.·.··~alsó 
a ,· ' ' sübcira:1ril:6k;a:i .C::eriúo. 

:::1if J~:f.t:.í.º\.:_~ .•.•. :.i.!.~.~.t.'.l.".·.r.l.º.¡."_!.º_:·~····.~.::.~f ;;~1~~;~~:~~·J:I°J~iI~~i~{ii;~f :· .. 
potenéialés<··.confhctos. 'qué'· Üenen 'su 'orígen<~ ~h'{ i'h:~·~~i6~~5·· 

::~Jt:t~i~~i~~1]~~h::::,·~. q:·.··.~::,:.·::{2~:~i;;_ •. :: 
com,JosÍ~l~~ :•ae.c\~a.J:\~~ás :. y grupos en los marcos del posible 

confli~tc> :Í:egional. ·, 

En muchos casos, los gobernadores pueden desarrollar una 

importante capacidad para constituír una maquinaria de poder 

político. Esta posibilidad queda a prueba sobre todo en la 

preselección de candidatos a diputaciones y alcaldías. Pero el 

hecho de que se formen una base propia de control no debe entrar en 

conflicto con el centro, por lo tanto los más importantes puntos de 

n Anderson, R. The functional role ... op.cit. p.107. 
Cada vez son más notorios los problemas de control en la 
filas de PRI y que repercuten directamente sobre la estabilidad 
de los poderes ejecutivos. El hecho de que desde el centro político 
se designe a los gobernadores vulnera su capacidad para arbitrar 
pugnas entre grupos. 
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dificuit~d •·· qüe: · ~rif:re~ta..; los .•. ·gbberr;iadores . . es.:· ~l· .. d~ hacer 

compatib¡~e~ ·51.i5 ¡;;¿i'~er~se~:' coriici ~·ccíriaJ¿t0r'.es' .~~iÍticos, · ~i mismo· 

tiempo -~ue ,_g~~-ª~~~~-a~ ,_i~~; :~~~.~:~: ~i· .{~~'.J.·J~:~~H-~·~~ ''ia.Si·"félcciories 

normal~.e~~.f);:É'.*~~;,.~0J;[i;.~·~:.:i;f'.'.:~ifa;:i~f::i~:f .~i·~~~~~iit-~~}:iTh~~l~~f ~n·~·~.··~·n·, . 
las .en tida.des.~:aer· pais·: •',Tába,s:cocpor<ej e111pló ,·{ E¡n tre :'.~;987 ":;.1 9.9 lf es ·un 

ci:i;~f r¡,~11~~lif !~~1~r~1f ~r~~!~!~li~l~~i!~i~t,~~~*~·\;~~~ 
irifluenCia'.:sobréLe1·foeritr6:'y,<sobre:':ia'fe1ecci'ón•/de·.·.g6beírriadores .. eri 

· :.Jf i~Í;~~f j~j~;tIJ~f ¡jj§;~~k?Jlíf {~~~t~!Í~::::º:·• 
gok.er~adorés con una oposici6ri q~e mG;~t~;f~~~~:éon~s tiene como 

oríc;¡en 'disputas por posiciones entre 'los mismos grupos 

d()minan tes. 35 

. 34 Jorge Rojo Lugo es un caso significativo para observar la 
relación entre poder regional y el centro. El padre de Jorge Rojo, 
Javier Rojo Gómez, prominente miembro de la élite política en los 
años cuarenta, después de ser gobernador de Hidalgo es nombrado 
jefe del Departamento Central del D.F., en el gobierno de Manuel 
Avila Camacho. Frustradas sus aspiraciones a la presidencia de la 
República, fue dos veces diputado local y una federal, también 
secretario de Gobierno de Hidalgo, posteriormente asume Un cargo 
diplomático. A su regreso asume la gubernatura de Quintana Roo, 
cargo que ocupa hasta su muerte en 1970. 

De 1940 a 1992 ocho de los quince gobernadores derivan de la 
familia formada en la política por Rojo Gómez. destacan entre estos 
la postulación de Jorge Rojo Lugo (1975-1981) y Adolfo Lugo 
Verduzo. Da tos tomados de Granados Chapa, Miguel A. en: La 
Jornada .. julio 1 de 1992, pp.1-3. 

35 Sobre conflictos electorales recientes puede verse: 
Márquez Jaramillo, Enrique. "El movimiento navista y los procesos 
políticos de San Luis Potosí. (1958-1985). en Loaeza Soledad y 
Segovia, Rafael (editores). La vida política ... op.cit., p.83. 
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Él. terce.r grupo.de análisis, ha. privilegiad.ol.a.s. situa,Ciónes 

ae fricci6n ~~tre~:'~1··•póder .. c~ntraL éspedfic~ni~nt.e: ia ~~gha ~rit~e 

~~:~¡~;1llltliitlt~lti!íllllill~~t1\~l:~~~fü. 
de 'poderes ;;~·hasta;~:la•'..remo.cion•;• pqr.;d'icer.icia;~ inde.f mida~• para ''·d~i.b~~- · 

:d.,;~¿:f K J¡~~I r~~?~1!~i~~i~''$~l~!~~i~~i~J~~,~g~:tJ~0:~· ... ··· 
>·~~ ~;¡kii¿;,.:;;;_~,,~~.paraqiondef cá~~b pa:r/.'8~:~par ~J_~u~~ ·.fun~¿m .. ··.·· 

p.83. 
Me refiero específicamente a esta entidad porque en 1979 

la vida política de San Luís se sacudió con la llegada a la 
gubernatura de Carlos Jongitud Barrios a la sazón dirigente 
vitalicio del sindicato nacional de maestros. De inmediato se 
reagrupó la antigua Unión Cívica Potosina misma que en 1958 enfretó 
y dió fin al cacicazgo del también exgobernador Gonzalo N. Santos. 
De igual manera en 1982, la Unión fue reagrupada por el Doctor 
Salvador Nava Martínez. · 

36 González Oropeza registró los casos en que se hacen 
efectivas las declaratorias de desaparición de poderes, el número 
máximo es de nueve en el periodo de Lázaro Cárdenas y en 1975 con 
dos declaratorias. La intervención federal ... op.cit., p.253. 
Por su lado Irma Corrales, se adentró en la variedad de confictos 
regionales y de incompatibilidad entre intereses del centro con los 
de un gobernador. Según su punto de vista, que compartimos, la 
teoría la centralización política, debe pasar por un complemento 
por el que se explicaría el sistema político a partir de conocer la 
acciones de resistencia y protección contra las disposiciones 
centrales de las facciones dominantes y de las fuerzas que 
articulan los intermediarios políticos. Debe pensarse entonces que 
hay un tipo de situaciones en las que políticos de viejo cuño 
tienen una fuente de poder que utilizan en forma a veces de 
enfrentamiento cuando son desplazados por el poder central. En esos 
casos su autonomía y libertad de acción corre el riesgo de 
desgastarse rápidamente cerrando todos los canales de conciliación 
con el ejecutivo federal. "Heterogeneidad del Estado y conflictos 
regionales. Desaparición de poderes en Hidalgo." en Revista 
Mexicana de Sociología. México, UNAM-IIS, 1982(1), p.189. 
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dentro del 5;1'ª.r~~o}:·~~e~a.1 Ji~: sido·, entre chas cos~sy una; ~01uCi.ón .· · 

:::::;::~~ilf ;~rif f {Jl1f~i~~t~i~~r~f :~~:~~l1i(~f f )~~~!:?;< 
·• oe una»situacio~é;detre1.~vo;de:-un·goberna.dor;'se des:~r~~~e>,que.·· 

::::1:~:~::~:1~,~'.~~t{tt~~~i.i't~r!!:"'·:0,;:~:da~:::::: 
37 Este es el caso por ejemplo de Luís Martínez Villicaña en 

Michoacán, nombrado director de Caminos y Puentes Federales y de 
Salvador Neme Castillo, quien se hace cargo de una dirección en la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

38 Nuevamente es pionero en esta cuestión el trabajo de 
González Oropeza, Manuel. La intervención federal en la 
desaparición ... op.cit., 

Son ilustrativos los casos que reflejan tal situación en San 
Luís Potosí con una crisis interna desde mediados de los años 
setenta y en Michoacán en los últimos cinco años. De 1986 a 1993, 
el estado de San Luís Potosí tuvo cinco gobernadores: Florencia 
Salazar, Leopoldina Ortíz, Fausto Zapata, Gonzalo Martínez Corbalá 
y TeÓfilo Torres Corzo y Horacio Ortíz. 

El caso extremo de la descomposición política se refleja 
en la postulación de Martínez Corbalá a quien se consideraba el 
adecuado .para solucionar la crisis del ejecutivo local, sin embargo 
declinó el apoyo que le ofrecía el PRI. 

En el caso de Michoacán, con la remoción de Martínez Villicaña 
se desata la crisis. Las últimas elecciones extraordinarias donde 
cuestionablemente ganó Eduardo Villaseñor, dejó sin opciones la 
situación de violencia política que prevalecía en la entidad. Entre 
1977 y 1988 Michoacán ocupó 
uno de los ocho primeros lugares en los Índices de abstención 
nacional. Según datos oficiales el abstencionismo y la votación 
para el PRI en procesos federales guarda la situación siguiente: 

Elección. 

1976 
1979 
1982 
1985 

Abstención(%). 

36.2 
60.8 
46.8 
64.0 

Votación del PRI (%). 

91 . 1 
85.9 
76.9 
70.1 
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En mi opinión, .'la . remoción de. goberl"laábres e::; u.no de los 

incc;:irporar.. •a 

inme~Íátbs, ·.\?~ro ·e1 ile~BC> 
también ·desestabiliza ·la .... sÚ:ua2i6ri' · 

re~omposición de las coaliciones. ne, ~:.\y :>·· '. 
Las tres formas de análisis aquí res~ñad~S.·· no ~ó-dri'.dri 

esta.blecerse como formas excluyentes entres sí. 

mezclan y generan diversas situaciones que pueden·. resultar más 

.conflictivas dada la incompatibilidad entre las urgencias y 

1988 52.3 23. 1 

El financiero. mayo 18, 1993, p.4. 

39 En el momento de corregir este trabajo (agosto de 1995), 
se suscitó el cambio de titular de la secretaría de Gobernación. 
Precisamente la nueva designación recayó en quien se desempeñaba 
como gobernador en el Estado de México. Esto quiere decir que la 
relación centro-región continúa afectando la vida política 
regional. 

40 Desde noviembre de 1989, Ernesto Ruffo Appel se 
convirtió en el primer gobernador en la historia del país, 
postulado por el Partido Acción Nacional en Baja California norte. 
Su triunfo es por lo demás llamativo pues rebasó la decisión 
presidencial de imponer un candidato y que, finalmente, puso en 
crisis la hegemonía priísta en ese lugar. 

• 1 



··. '• . . . 1.ói. 

necesidades ,locales y. las e,xpec:tati;~~ de grupos yCd~~isiorjes del 
·. - • ~.: , ' ,_'; ¡ ... ~,: ·,·; ! ••• ,-- • • ,· .... • • .. !, .•. 

:::tJf~~;~f~\giº~;f~¡~l~¡~~!~~~~~~tf~fl~l~i~~~f~~~~~t~~~~~:~F 
.. · In term.ediarismo;que:,tiende~(a¡'pe~der.· peso·;:~un.~.cua11.do'.se . 9oser,v; •que'. • 

, .... -"··' 

:\.\' ::::_:·· -· ·:_, ·1, -

ha 
.:::...··'..: 

. qu~ .tiene_qi:i'~'.'\rei': 
, . : ~ ·: .. c_ 

IÍa. coná uC:: id o. a un 

. cuaiq~ier 'part:~ de. las del centrn 

hác<a E:•P::::::~ciali.-o :i~f l~?~~f ~l~l~~;;e,ta cada ve. mayo< 
número de decisiones que in.Ói~~ri} dfr~;~·t~mente sobre la vida 

po).ítica de las regiones. Esto.tiene una variante, pues si bien es 

constante la refuncionalizació~ de la centralización, también es 

cierto que hay un creciente número de miembros organizados en 

partidos y agrupaciones que exigen con mayor beligerancia respeto 

a sus intereses; es decir, que agrupaciones civiles vienen 

generando innumerables y, a veces, poco perceptibles focos de 

~ Podría pensarse que uno de los riesgos del presidencialismo 
está en la falta de estabilidad que produce la acción de una sola 
persona sobre el grupo de funcionarios de alto nivel dentro de la 
administración pública. Por ejemplo en el caso del sexenio de 
Echeverría Alvarez, sólo seis secretarios de Estado de un total de 
12 llegaron al final del periodo. La situación se agudiza en el 
sexenio posterior pues de 17 secretarías se conservaron en el cargo 
solamente siete. En las restantes dependencias implicó en total el 
paso de 33 diferentes titulares. En el gobierno de Carlos Salinas 
solamente seis secretarios de Estado llegaron al final del sexenio. 



108 

resistencia. 

si .,bieh ·_~{ C::or~6~~l:fvis~o ··~nconticS la' combl.~aóión .perfect:a 

con el 

qUEl 

· · · iX::'1i0/c:6~t:e~-€~'; ·'·fa 
' ; . . ; ~' " ... ~' ... . ' :: . 

varia_nÍ:'e"''en ·iá· ~~ia~ión> 

,·.· .. 

· n·ecesari~ 
.... :'{•,,.·:' . .' 

,·_ ... -

ae l1na 
\~.-~-_·:· 
.y: .los 

gobernadores en Ú.s iÜtimas :5;¡::.¡)ieri ·i~; ~hüá~~.:~¿ 

un campo, digamos de experinie~~~cÍ~n)pófj~ ·fnjeie~b¡~~/i~~~}:¡h; 'hé:i · . 
. ;··. 

se ha determinado cómo se . modiÚca sustancialmente ··· 1a'. g~Úi.ém· 
polí tico-administrativá •local -; '.'ias v~riables asoc.iadas. 

Concretamente, el periodo. de Miguel de la Madrid, planteó la 
. ''· .·, ·.;-

modificación de las. relaciones federación:...estados apartir de una 

descentralización administrativa. La .denominada planeación 
' . ·. · .... ·. 

democrática para organizar los convenios de desarrollo y 

modificaciones al artículo ~15 Constitucional con el objeto de 

promover la participación de los ayuntamientos en programas de 

apoyo en sus espacios, son lo último en cuestión de 

descentralización.~ 

42 Una muy bien documentada observación en relación a la 
descentralización y el presidencialismo en México puede consultarse 
en Couffignal, George. "Mexique: l' impossible decentralisation." en 
Revel Mouroz, Jean. (coordinador) Decentralisation, Pouvoir 
local ... op.cit. También Torres, Blanca (coordinadora). 
Descentralización y democracia en México. México, El Colegio de 
México, 1986. 

También la Revista de Administración Pública ha publicado al 
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Las. pr()p~es~~s: .dEí áq~~i gobi~rno, intentaron ·· suav,izar · el · 

cen .tral ~ S,rn%{·f ~f~;,.0.~1t;,_~~;f f·~;~r'.l',F ~-Lf~~~?;( diJ·•.~:) •. • .. ~~e.¡e~:'.~· •. ·.~~~:·.~ll_s,~'f~ •• ••.·· . 
nueva5. 'pau,t:as/fav'orábJ_es: al\pciderJpresfdeinéial ;/A\ pesar>de ,di'f.erir 

a· las·;;n~:J.~~if ~~/hJ~%?f~·~0~;.:,\\$if~i:f s.· •. •16m.~.·~~·•.'edµ,c~·9~ó.~;.y.{a··.~alud, se.· 

reforzc;: el~~ poder:•':~edei:-al¡: pero : baJo Qúeiia.S: ei~t;~Hgia¿ :'En eiste 

corit¡,;,;¿,t:() el·') ~~~~<Íb' :d~ Tabasco es de •10.S poccis .estados que 

obtuvie:rb~ ~~ritajas reiativas hasta el año.de 19aá pero debido en 
·.· .,;,". 1 .. - . . . 

parte.a i:ina dinámica desarrollada durante casi una decena de años 

peiro para perderlas en forma acelerada. 

Esta parece ser la disyuntiva a que fue sometida la situación 

de Tabasco desde los setenta, bajo la implementación de una 

política de modernización que no sólo deterioró la calidad de vida 

de la población, sino que en el mediano plazo también decidió la 

suerte del gobernador, pero bajo una situación de falta de 

legitimidad y control sobr·e la v~da política en la entidad, después 

de importantes intentospo:r ha~e'rla más participativa. 

respecto "Burocracia federal en los estados de la República, 
desconcentración y descentralización." de Salvador Gutierrez 
Salazar y "A mayor desconcentración administrativa, mayor 
concentración política." de R. Castelazo, Jul-dic. 1986, 
No.67-68. pp.39-90. 

Aunque evidentemente hace falta un balance de los 
impactos del PRONASOL del periodo salinista en el ámbito estatal. 
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TERCERA PARTE. 

V. Los gobernadores en el sistema político. lo~~l e~. Tabasco. ·La · 
fase conflictiva. 

5. 1. El modelo garridista de ejec1itiyo estatalf:y,':s¿s ... ·.:,. 
repercusiones . 1 9 2 0-1 9 5 5 . · · .;: - ::/· .. · t~_ .... . --~· - .;'·_··~.'~."·'·::.·.:·,::;_ 

' - "- :·;;·,·.;· .. ·. •' '". 
:,-:· --~ <- ·.>;·· ·:. ·.;; ,_>··~·'·::_/~:·:~~-.:_.;-,_:~~-·-' .. ::::, .-:-.~::(~;:y~-\'f _:;:~-~- '.}~_;:_· <"\::·: ·:·:;'' . 

Los primeros años de ;la· .,decada.·:deL:.veinte:•·,::efl':t•Tabasco•;:;·:son 
,_. . _ ~--. . ... :- '_:_\ :·· r::=_·:¡~_~:~~ e·~·-.: :;;}.~Y::·-~:~~'.J;{~\-.:~-~;::+~:.-;:-:~;i;~~-;~it::·:-'-~~:t~I;:.:~>~i~ :~f~J.;!/ :-_:u·::_·i.: 

determinantes en los siguientes :.aspectos:'•ii:f)."la\cons'ólidacion<.de. :1a 

:::::::::.•u:::::~:::~·::i;~~~~1t?f l~tttit-~l}Jt~i~~~: 
vínculo··entré ::el poder·,..central y. la .. eritldád{ó';c:• s'f'"·se>pre'fiere;· 

entre ~:i,:;i~~,~d.~'y ·:la r:gi6ri. 1 ' •.• ·.·;·· ' ·;;; ::·~· "::·,\;(:'·'•:,-·;·:;·/····· 

<ccimci~·;~efia:i~ en el .capítufo ahteiio±; en 'a1~:~~·~ .zémas la 
-<._::·· 

infiuenciá·ejercida por la rebelión campesina de 1910 no modificó 

sus~~~~i~lmente la estructura socioeconómica imperante y cuando 

movilizaciones cupulares originaron movimientos esporádicos y 

aislados, se prohijó una peculiar inclusión de grupos locales al 

esquema del poder gubernamental. Paralelamente, operó una 

integración de nuevo cuño de las regiones con el centro político 

del país y de la que Tabasco es un claro ejemplo. 

Alfonso Taracena2 considera que el pequeño y aguerrido grupo 

1 Independientemente del periodo de estudio a tratar para 
comprender la relación entre el centro y la entidad, es 
generalizada Ia opinión de algunos escritores tabasqueños de que 
los presidentes de la República tienen una importancia decisiva 
sobre la persona que se hace cargo de la gubernatura. Comentarios 
al respecto pueden encontrarse en: Bulnes, Pepe. Gobernantes de 
Tabasco. 65 años de episodios. México, ed. Costa Amic, 1963¡ Mestre 
Ghliazza, Manuel. Apuntes para una relación cronoló9ica de los 
gobernantes de Tabasco. 1821-1914. Mérida, ed. Carlos Mendez, 1932. 

2 Taracena, Alfonso. La Revolución en Tabasco. México, 
Consejo editorial del Gobierno del estado de Tabasco, 1979, p.19 

:¡ 



- ,_ . 

de revoJ,ucion;~~i0,15 '.tabasqueñC>~ al d·~s~lá~ar ~. 'l?~ .. se9,u,i'~o~es .•• ::: 

~~~~;;~}i??~~~lillf li\\{\f f irf ii~lf l~iif !li i~~f~ 
extremo¡·•:no:,logr'aron··~:afi'ahzarf'.un· .. :pr.oce:so?:.institucional'Xestabre :y·,. 

::·~~~~liílf 1f ~1~~r1~;!~f ;!:~r~\~~~11~::'.:'.:::: 
constitllcio~.~~l.?~~spués ele la p~omulgación~~ la constitución local 

en 1919), :1a~· do~diciones para el ejercicio del poder estatal son 

sumamente difíciles pues tienen como telón de fondo una crisis 

política provocada en buena parte por las diferencias entre el 

presidente Alvaro Obregón y el .coronel Carlos Green quien fuera el 

primer gobernador constitucional. 4 De esta forma la situación de 

y ss. Otra interpretación del movimiento revolucionario en la 
entidad se encuentra en: Ruíz, Joaquín. La revolución en Tabasco. 
México, s.p.i., 1934. 

3 Sobre las medidas de eminente contenido social 
reflejadas por ejemplo en la emisión de decretos confiscatorios 
sobre las clases poseedoras entre los años de 1916-1919, pueden 
consultarse los trabajos de: Francisco J. Santamaría El periodismo 
en Tabasco. México, ed. Botas, 1963 y; Matute, Alvaro. La carrera 
del caudillo. en Historia de la revolución mexicana. México, El 
Colegio de México, 1980, p.72. 

4 En los momentos críticos del gobierno de Green, el 
Lic. Tomás Garrido es invitado a participar en la administración 
pública, sin embargo el Senado de la República en un acto 
injustificado puso en la ilegalidad al gobierno estatal al 
retirar al gobernador Green. De hecho el general Green nunca 
pudo ejercer por periodos estables la gubernatura. Puede 
consultarse un capitulo sobre la historia del naciente 
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1920-21 

y 

Tomas 

gobernador 

c~n~titúc':ioriéll; inicia ia estr~ctul':~e:·t~.~;'i~~} ~riC~ficaz aparato de 

poder b;;_sado en una amplia moviliza~.Úsn'~C>~t~o1a:aá que se extenderá 

hasta fines de la década del tre:i~-\:a<:16/,qhe, éntre otras cosas, 

evitó por completo la presencia dei diri~:erit~~ provenientes de otras 

latitudes. 

A esto se debe agregar que si bien en esta entidad, como en 

muchas otras, durante la etapa armada se experimentó la 

superficialidad de la actividad de partidos como fué el caso del 

Partido Liberal Constitucionalista o del Partido Cooperatista 

Nacional, las condiciones locales permitieron la articulación de 

una vida partidista si se quiere antidemocrática, pero muy útil en 

la consolidación de un intermediarismo y liderazgo que se adecuó a 

las condiciones posrevolucionarias y en las que está ubicada en 

garridismo en Foster Dulles. Ayer en México. México, ed. FCE. 

5 En marzo de 1922 apareció publica.do el proceso instruído 
en el Juzgado cuarto militar contra el gobernador Green, por el 
supuesto delito de desobediencia y rebelión. El acusador era nada 
menos que el presidente de la República, Alvaro Obregón. 
Periódico Oficial. marzo 28 de 1922. Villahermosa, Tab., p.1. 
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prirnera, .~obernadC>r; f. , 
se 

mostrar sus· coincidencias,, con· el. ·proyect.o: modeq1izador .agricola del 

tri~nv~r~tjs?_t,1·1:i~~W~~~!~~~Y~~f:~t~tr~!,~~~~~~~~;~~~1~;~,{~[,~~~"0f ;"i'.~";,zrg::·.· 
trabaj adoréis;• i>Habi.at¡::•Una.~;.vJnc.üla.cion ;:·;impl'ic,:i;ta•j:!j~n tre JJ el'i:'..fµturo' . 

go~ernad~~:Y/i,?f·~~~:~:t~~f .~;i~Í/Ú ~?;~ •···~;:;~·~~f~~l ifa'.·.~~~i~i:~b/~h '.s~cii.~J. 
- . . . .... . . ... ·.·.-.. 

.una.vez que.tr~nscurrió el periodo provisional y' con lá:•clara 

atención del presidente Obregón, la lucha por la gubernatura en 

1922 se perfiló entre Tomas Garrido Canabal y su primo el Coronel 

José Domingo Ramírez Garrido. 8 La pugna se canalizó en lo formal 

6 Es muy nutrida la biblioqraf ía de los apologistas 
del garridismo y de las medidas gubernamentales promovidas en el 
periodo. Destacan: Dromundo, Baltazar. Tomás Garrido. su vida y su 
leyenda. México, ed. Guaranía; Hinojosa, Roberto. El tabasco que yo 
he visto. México, Talleres Gráficos de la Nación. 1935; Pérez H., 
Arnulfo. Tomás Garrido, reformador social. México. s.p.i. 1975. y 
Caparrosa, Amado. Tomás Garrido. Tal cual fué. s.p.i. 1985. 

Por otro lado los análisis de corte académico e histórico
polí tico son también abundantes entre otros puede consultarse: 
Martínez Assad, Carlos. El laboratorio de la revolución. El Tabasco 
garridista. México, SXXI, 1984, 2a. ed.; Enrique Canudas Sandoval. 
Trópico rojo. Historia política y social de Tabasco. Los años 
garridistas. Villahermosa Instituto de Cultura de Tabasco. 1989. 
Kirshner, Alan. Tomás Garrido y el movimiento de los camisas roias. 
México, ed. Sepsetentas; Cedeño del Olmo, Manuel. Historia del 
Congreso del estado de Tabasco. 1910-1935. Villahermosa, Gobierno 
del estado de Tabasco. 1990. 

7 Martínez, Carlos. El laboratorio ... op.cit., p.25. 

8 Para observar el ambiente electoral de la época puede 
consultarse: Cedeño del Olmo, Manuel. "Economía, campesinos y poder 
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por la vía de los partidos políticos locB.1e~ uno, el'. ParÚdo. 

:::"::~~¡~i~1~~~~~~~i;i3~i:~(;~,[~foJii~:;~~;0f ;,f ¡.'.~tf I.~C~~ 
Partido• Libera1:::.Const'ituci:onalista:.!•Tabasqueño'i<d.e.nomiñá.da·:ede .. ·.··los 

,, azul~~·¡¡ { ·.;~r¿~~i~~¡~~~~z·::;: '.~:";'~'{ -~~~~¿~·.;~~:~·ii~r.~¡~~t~~'é' :~~~ª~ ... ~l 

cent.~~ ·~~~",'~f ~'.~:~-~i'.~~~;~g~;~::~~W1~~t·¡·~~B:Y.·~~~(~~~-~ª-·~-;_:r_\.r.·_-_; __ .i_,;_'._:_s_·_.:_•-~-~f.z_·'_ .. ~~-• .•.•. :.~.i-~.··:~~L ~~~~t Íne z 
ae Escobar·~~·.::·'• . .. y :.:· • .. • ,, .,, 

. La ~a~t1ci~a~icSn socfal ligada a uri. ~fi;{teÜi''ah6bi:i.J: .de partidos, 

muestra características muy especiales en l~s·q~~-sei encuentra en 

primer término la necesidad de consolidar el poder del gobernador. 

Por eso desde 1922 se encuentra en Tabasco la creación del Partido 

Radical Tabasqueño, organización que resultó muy eficaz para la 

movilización controlada que propicia Tomás Garrido con el objeto de 

complementar su proyecto de desarrollo económico, proyecto que se 

basó en la producción intensiva de plátano para exportación y, por 

ende, en la utilización de mano de obra. Por eso la orientación 

gremial se llevaría a cabo por medio de la Liga Central de 

Resistencia y ésta a su vez sería el apéndice del naciente Partido 

Radical. 10 

político en el Tabasco garridista." en: Divulgación Científica. 
Villahermosa, Dirección de educación superior e investigación 
científica. No. 3, 1985, p.78. 

9 Existe un interesante libro acerca de las diversas 
situaciones experimentadas en ese año electoral, se trata de una 
publicación de dos tabasqueños quienes tiempo después se 
autoexiliaron de la entidad. Bartlett, Manuel y Margalli, 
Clotario. La cuestión electoral tabasqueña. (1923-1926). México, 
ed. Tabscoob, 1954. 

10 La Liga Central de Resistencia, fundada en septiembre 
septiembre de 1924, planteaba que: "la revolución armada a 



. l.15 

Garrido. inició una suge~ente .combinación para c;imbiar de, ~aíZ 
la fison~mí~ sobfal Y·.'._e~onó.mic:· .de Tábas~ti; un.a. d~. i~s c~ÜcÚas 

·<<:,. 

angulare.~··.s e.i:í ª.:f él::_á?~.iv(~.~~·: ~a.f ~~~ifl.~,él···r> 

indi vidu,a~~·5:~;;!·:2~:tf; 
en 

l:Í.ga~ de 
~.;.' .· "•'''-', 

productci:i:'es: de 
.•. ;r·· 

proaiictoi'es de 

. fogcin~·jjJ;.i'.:dfe n\ot6~i~t~s,· et2,_ ;~a~ariao por la organización de los 

sastres•,o ·d::·i~~. ch:f~·~:sa~ v~iii:culos de alquiler, hasta llegar a 

una :d~ :1~~>~~~ .irnp~rtantes:. la de los maestros de educación 

prÍrnaria. 12 

terminado su obra, sigue la revolución roja, la revolución 
evolucionista y para hacerla sólida es el obrero quien 
construye una muralla de sus principios." Periódico Redención. 
Organo del Partido Radical Tabasqueño. Septiembre 3, 1924. 

11 Tomás Garrido fue muy cuidadoso en efectuar una 
vigorosa promoción del desarrollo económico local, pero 
favoreciendo una activa participación del poder ejecutivo estatal. 
Su objetivo modernizador sin embargo por muchos años implicó la 
incorporación de una fuerza ligada a la producción de plátano 
"Roatán". La producción del llamado "oro verde" incrementó en corto 
tiempo la necesidad de mano de obra relativamente bien pagada tanto 
en el campo en calidad de jornaleros, como de obreros para el 
manejo y embarque del producto. 

La participación rural incluyó asalariados, arrendadores de 
tierras a la compañías norteamericanas e inglesas y a grandes 
propietarios, sin embargo su pertenencia a las diversas ligas de 
resistencia automáticamente las hacía depender del gobernador. Cfr. 
Martínez, Carlos. El laboratorio ... op.cit., p.118. y Cedeño, 
Manuel. "Economía, campesinos ... op.cit.," p.80 

12 Pérez, Arnulfo. Tomás Garrido ... op.cit., p.23. 
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El proceso de organi~ación sociÚ era. cl~vei- para. Garrido y 

para ello_, e~~º 'compl~m~nto a; la·' ac~ió~ • a~i> Partidd •. Radié:al I 

~;~;ji;~JllitJJilf Illii;~;f lf !~1.~tlil~iiif ;~ 
cuido evitar.·-la intromisión .en ''la',_'entidád 'de-' la entonces 'poderosa 

Conf~:J~~·¡·~'{¿%!'~~,~~¡~~tJi'~bb~~¿~_:~~;c{~iiri~'. ;3,\_; . '•'' ',, , ' ' ~: 
, ".:-;:i ":>"·' ¡ ;; ~ .. ; :~·-;·\;:~'. : . . ,, ;',; "- ,.. ··'. :.:\;·;. ··..-, ~·· ... ~:':'. 

· 'En•;ifrí .cb'rto tiempo; !'a ligas afiliadas· a aqÚelia organiza~ión 

cup\.liar; Je 66n~irÜeron en el vivo ejemplo de un radical proyecto 

guber~~mental.y de las nuevas condiciones de la presencia estatal . 

. El Partido Radical Tabasqueño, puede considerarse como la 

agrupación más estable y comprometida con los proyectos 

gubernamentales en un lapso de quince años, pues funcionó 

perfectamente lo mismo como una maquinaria electoral para postular 

candidatos a la Cámara de diputados local, que para apoyar las 

medidas anticlericales y antialcohólicas del gobernador Garrido, e 

incluso cuando los dirigentes del partido asistieron como delegados 

a la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, 14 jamás 

se comportaron como miembros del naciente instrumento político del 

Estado mexicano, conservando así una autonomía muy propia para la 

movilización popular organizada en el sureste del país. 

Unicamente cuando se trataba de inclu!r al PNR en el medio 

local, se realizaba bajo el denominado "frente rojo". Esta variante 

13 Canudas, Enrique. Trópico roio ... op.cit., Vol.I p.56. 

14 Caparroso, Amado. Tomás Garrido ... op.cit., p.78 y ss. 
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tuvo. ·1a; c~~act:e~ís¿6a,de::J1iidUi~~ ~~ter~g~n~6,s ~ i~~eres~s aei ia ·. 
·. ·,;_ . i· .::;:·:·:> '';,~- >:'.<. .-··. -···:: ~-- .. ~-· ,';'. ;!. :, '.', .-_. )~ .. -. ¡~·--, >·:·:.:·<:·> ·::· .;',_ ,;;~::,'_··> . ·_·., ) ~ ' .. t":::. ::<· :_ -

dir'.:~~t*~~~i~~~!~~~1~f tf ~I,~lt:f $t~7,;.,~,~·l¡¡t~%~~ef~~~'~"' 
impresi6riante';'.di'reCé:i6ri/ver.tidaL·Y:éé6ritr6lád'a(pefo';funcicina'1f:'pcir'··· 

. ~:;~;~~}tw=~~}~~f f~]f~~t~f if~~~~~t!~f !l~~~.~f t: 
desfªri~é:ifa'ri· d~1· gobeirriaaor E!Ti<e"f'i?f'eisiaeri.te

0

.ae1 .l'~~~¡~~-Radidú·· ;¡ · 
seicr~t~~i·~7g~~e~~i 'de.·. iá: ~{~~· 6~~ú~i;·:~l:.~~~isl:er16ia. is •. ,. . 

;, ~ 

.:Los cargos menores tanto. del' Partido como de lá Liga .central 
··. __ : .- .':·,:;::,::_·:· -:·-··· . 
. fueron:ocupados por un redu.cido grupo que se aglutinó en torno a 

'' ., .. 
Gar.i:-ido, 'entre ellos figuraban sobre 'todo los profesores de 

enseñanza primaria y dirigentes obreros surgidos de las Ligas, 

principalmente de Villahermosa y del estratégico puerto de 

~rontera. De esta manera era com6n que este cuerpo dirigente se 

distribuyera las presidencias municipales, las diputaciones locales 

y las federales. 17 

15 Idem., p.85. 

16 El binomio Garrido-Cruz tuvo tal sincronización que 
en el siguiente periodo gubernamental, Cruz es designado 
gobernador, en tanto que el Lic. Tomás Garrido pasa a ocupar la 
dirección de ambas agrupaciones (el Partido y la Liga). Una vez 
que Ausencio Cruz deja la gubernatura a Garrido para un segundo 
periodo, aquel asume nuevamente la secretaría de la Liga Central. 
Al respecto puede servir de referente: Pérez, Arnulfo. Tomás 
Garrido ... op.cit., p.56. 

17 Son de destacar por ejemplo las actividades de los 
obreros Homero Margalli, Isaac Olivé; de los jóvenes intelectuales, 
Trinidad Malpica, Napoleón Pedrero FÓcil, Manuel Lastra Ortíz, José 
Medardo Rosado; así como el grupo de los profesores influyentes lo 
constituían LÍmbano Correa, Arnulfo Pérez H., Arnulfo Giorgana y 
José Claro García, mientras que el grupo intelectual, establecido 
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Por otrCJ; ladÓ> el -~istemia :de: partidÓs en Tabasco, 

. .;,_ · .. ~' 

mirica':· c_heg~mé.-r~ ; c:~~\ 
_, ... 

··y. 
,:, ··;· .. ·: : ·~ : ' .' . 

. ' -· \ ·:./; 

:Pór.:ejem'i;iio' ;;n <:ioriflitto ~n la cámara de a:{pui:~aC>s,, originada 

por ~í ~de~i~a~~-~~ ~n diputado en ese recinto, propició en ~l año 

de 192_1 la. p~gna. dei Radical Tabasqueño contra el Partido Liberal. 

Consti tucional.ista Tabasqueño, el Partido Demócrata Social 

Tabasqueño y el Club "independiente Aniceto Calcáneo". 18 

También cuando en 1926 se postula la candidatura de Ausecio 

C. Cruz al gobierno del estado, surgió el Partido Renovador 

Estudiantil apoyando a Fernando Jiménez de Lara. Pero esta 

agrupación tenía la peculiaridad de estar manejada desde la capital 

de la República por Rafael Martínez de Escobar y por Tejeda, a la 

sazón Secretario de Gobernación; ambos, enemigos de Garrido. 

Asimismo a Belisario Carrillo lo apoyaría un no menos desconocido 

Partido Radical Nacional. 

Una característica importante de la funcionalidad del 

en la capital del estado, lo representaban los lic~nciados Julián 
Urrutia Burelo, Pablo Romero y Demófilo Pedrero. Pueden ampliarse 
detall.es en Cedeño, Manuel. Historia del Congreso. ,.op.cit., p.45. 

18 En realidad sólo un reducido apoyaba a estos dos últimos, 
mientras que el Liberal Constitucionalista dependía más de los 
reursos y de los políticos tabasqueños que vivían en el centro 
país, que de una vida local propia. Es interesante observar que en 
esa pugna, como en otras de menor virulencia, el gobernador siempre 
estuvo presto a cambiar de residencia los poderes del estado hacia 
algún municipio de la entidad. 
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PRT, es .·que en más. d.e .. ~na o~asió~ :n~útrali~ó· ~on'~ii~to las' acci.ones 

::::':i~:St~i~~j~;~~~,~;~~t~~~:;?:r~~!ii}i~!1~;;i,~(~:J~f ~t:~~ 
Por· si. fuera., poco, las ··rebeliones '·como :íúif))1é1~.híi~rtis'.~a/~y./ia · 

es Ccl~·~i:{·~·~~:·'-'f~g:~~bf~~¿h~;á~{:d;i0~ii~~'.li~f ~~~~}i~>~;h~mTitci~~~f P-6.ri'tic~ . '·. •: . 

de .tªa}ii~~il~t.i{i~líii~;~¡,j~~i:i.;,~;~li~~1~pt•;. 
de ·. los.' presidentes, Obregon :;y;•,:calTes i<:pej:-q•.<'si.ú fcirtaléza':: in terna ·la 

:::fü;itir~~él'.,lJ!Ji~~(l!tf ¡i1~r 11~f1~t~:::: 
;·-· • :•:!..·.·· _<,:·· 

con el tiempo se convirtió en la base. para los'a~lif'i'nos':Cie<Tabasco 

y de sus gobernadores, pues uno de los resuita~o~'.s~.~énejó en la 

consolidación de agrupaciones que pervivieron al garridismo como 

19 • Tal fue el caso de las presiones de Adalberto 
Tejeda quien, siendo Secretario de Gobernación, se distanció de 
Garrido e impulsó tenazmente la desestabilización del gobierno 
local. Cfr. Medín, Tzvi. El minimato presidencial. .op.cit., 
p.89. 

20 Algui:'?s años después de la fundación del PRT se creo 
una agrupacion paralela también auspiciada por el gobernador. Se 
trataba del Partido Socialista Radical Tabasqueño, formado con la 
misión de ampliar la base ideológica y programática de las ligas de 
resistencia. Si bien en términos formales no podría deslindarse del 
PRT, se comportó como un excelente vocero de las actividades 
gubernamentales. Cfr. Cedeño, Manuel. Historia del 
Congreso ... op.cit., p.56. 

~ En uno de sus incontables viajes a la capital 
del país, Garrido sufrió un violento atentado en las calles de 
Tacuba en la ciudad de México. Como consecuencia del atentado 
resultaron muertos tres de sus más cercanos colaboradores y él 
quedó herido. Caparrosa, Amado. Tomás Garrido ... op.cit., p.123. 
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son, ~or ,un. 1~d¿, 'i.a~ a~ociaci~n.es ciÉl ganaderc;;s; c18j,p1~t~Il~~~s y de 
<; -· ";"- :: ·. ', ' ·. ;.,,/ ·.:: ', :·~ 

t 
.. , .. 22" ... ':,>:e .;·i ..... •.:.. ,,.... ' /· '.::.• . .. "'" 

cacaoa.~~~FO:;t·;:;,,~~<:}:'..>~.i'.'::~:/ .•. ;o·'}':~ .. ''. :~ ·,· :;/"<)•:·/' ... 
Pero:.pór c9~r9:}1éldo,:.la'precaria·:· situacion ·.ªe .un ···practicamente·. 

:n::';f v1i~~lf f Ii!~\t{~~~~~1W~~~~~1~~~~~ir~~w!,~ir' 
pequeñisimas ,·,.formaciones. ··,sindicales·,, ('que:' se;·' módifi:'co· "hastá. 

:::::~~~~t !}Jr~~i~~~1&~i~~~~f ~~r'~~~t~{é;~;~!l~~'r ::: 
:f:.:~:-.:-:\.~;i\:f;~{á·~.}~~~:~~:/i;;;t{. ~' ',' '1 '' ~-·~- ~~ -~ .;::.~.);,.- .-

ot.rc:rcüerpo/de;:'.'élHe'~· auspiciado t>º:t' Ga~rido; coiisist,ió en la 

:::::~\~~~1f ~i~~~~i~Zl~~~&~1:·6:g~:.:·:·n::,:::0:~:ª·,~::::·:: 
. ,,._ ,'.· 

choq~e. ante. los C)P~sítores, así mismo se dedicaban a difundir los 

radicales objetivos del gobierno en los diecisiete municipios del 

estado. Al igual que el Bloque de Jóvenes Revolucionarios24 , 

22 Como veremos, tiempo después el gobernador Carlos A. 
Madrazo (1958-1963), retomó la movilización de esos grupos, a los 
que impulsó y fortaleció, adquiriend~ de esta forma una amplia base 
de apoyo a las decisiones gubernamentales. Por lo pronto la 
mecánica garridista se apoyó en las precursoras ideas de Alvarado 
y carrillo Puerto, adaptándolas al medio tabaqueño. de tal suerte 
que los asalariados compartían una parte de la cuota de poder como 
miebros de las ligas, mientras que lo productores organizados en 
uniones o cooperativas tenían en el fondo el mismo principio 
corporativo. Cfr. Hernández, Abel y Hernández, Gustavo. Historia 
política de Tabasco ... op.cit .. p.145. 

23 Según datos del censo agrario de 1930 existían en 
Tabasco 10 mil 101 predios rústicos de los que 158 oscilaban entre 
500 y mil hectáreas cada uno; 14 latifundios estaban entre las 5 
mil y 10 mil hectáreas y 8 propiedades contaban con más de 10 mil 
hectáreas. Citado por El Machete. Organo del Partido Comunista 
Mexicano. Agosto 30, 1934. p.2 

24 Kirshner, Alan. Tomás Garrido ... op.cit .. p.23. 



recibían<· un~ ·f~st~uC:ci¿n ''n{iÚt~iáad~ · cfa;~i6h ~u~·. les . • 
121 

.. 

::::::::t~~:i~(~~:~::.:: :¡ f~[:~~:~~]~f~~:f f JJA~~~j¡,,;;· '.: 
. _, .". •; .~ :. ' " 

encomeii.d6;: a''lo~ 'estudiantes ··carlo's A. ·~MadraÚ> Beqerra ,y:, Antonio ... 
. • " ,:'::; •. ! 

Ocaínpg::R;;:~J:l~i qulenes a la postre se desempeñar~~ ~Om~:.a:é:úc;,c)s 
p~Ó~df'or:~: ~~ ~a herencia política del garridismo. 25 

. 5. 1·.1. ·. La desaparición de poderes en Tabasco en 1 935. 

Cuando Lázaro cárdenas llega a la presidencia de la República 

integró a su gabinete ministerial a Tomás Garrido como Secretario 

de Agricultura y Ganadería. Garrido aceptó, pero una vez en México 

sus actitudes radicales fueron en aumento al trasladar a su selecto 

grupo de camisas rojas a su nuevo cargo, con el consiguiente 

desplante de fuerza al que estaban acostumbrados. Paralelamente, 

Garrido no sólo se dedicó a mostrar abiertamente su postura 

callista sino que también era enemigo de otro miembro del gabinete, 

el General Saturnino Cedillo. 26 

En este contexto, Cárdenas comenzó a trabajar sobre lo que 

había planteado desde su campaña: ampliar la base del poder a nivel 

nacional apoyándose no en caudillos sino en fuerzas populares. Su 

idea de movilización tutelar y corporativa, quizás se parecía algo 

25 Santamaría, Francisco. El periodismo en Tabasco ... 
op.cit., p.93. 

26 Una visión detallada y seria de la forma en que se 
desarrolló el problema entre Garrido y cárdenas se encuentra en 
Tzvi Medín. El minimato presidencial ... op.cit .. p.150 y ss. 



,' ' -, - ' ' ' ' < 122 

a lo propiciado p6r .. Garrido. años. :~ntes Ém ~abasé:or' sfn ~mb'3:rgo . el 

pres:i.den~~'no (i~ri{p¡ri:Ü'ia ::taeá'dédcí~serva-i t~r¡;¡ii'~:á~-'~6ae~'-i6d1"i: ·· 
Las •. -.a:i.'i~i:;;;ri~1·~~·;-;-,~~:_tte·· e1' pL°~sid~nt~ · 't 'Ga'rr°i~b' ·.::f1or~r6n 

::::.·•·~. =_·_:_:_:~-•-•_,~_.-•_.:.,_._"_~_1_•-•.•-:-~_;_ .. •:_.f.! __ t_-_ •. '·.~-~t __ ,.•_!.!.:.·_i'.._:_t_

1
_:_ •. r.:.•_fi __ ;_:.º.·_::_:_; .. •.·.•_f_t_:;_: .. _p.·_f_••-~_·_:.-_·.:t~.:-~.··fü7~~~:1~¡~~~¡~~¡}t¡~:·· 

Cárd•ºª''"',":icf:•m,~!K+lifisq.;,:~~:~.f?t?º"d~r~ .~!1~2%(Af ~~;~~;~~l{0r{t···· 
i~út,i'i;-~~ cdesfasado';despertar•. del anticlericalismo, ·llevaron , a ·-la 

·_:, · : :_<.~\~~Y/ ·~t~ ~ ~,-~·,,,: :.:_~2}~i\~~~ti{:<~:X/:·'..-; -- · _ ': ... · ,-.... ~:. ',. -~ .. · :~~.:\.~--~:-.·:\;:t:·:~·~, -:,:·;:·;~·~;r~~!- .. )<~-\·:·, :_:).(;:e:_~·· .. .-'.:;_>-: .. _· 
renuncia ·a_e .. ·_Garrido'., E_s~te'.··se,•reicluyo·.·-en · Tapa~'0(),{dófi~e.,;·p'ensába ) 

co~ ti~uar -l~_ijt~j~:~--~~~-~J;~;·:~¡(~~~~fºnª·~·····~¡~~~~~f~;bJf~4i:'~~~:~¡~,:'.~~i~:a~ -·,,' 

poder ~arece ·clar~ q~é ··;J~i~~i1~]¿jú&¡~~~ :l~:~,h~i~~i,ej:r,~ie-ndo ::u·.· 
poder en los de~ti~os ¿;,; .. 1:~-~~ti'~~J)~ ·.Pri·:··elio infl~yó e~ la· 

elección del· pró~imo gObern;dó*";~~f·,~:ri()~o, cíe enero. de 1935 a 

diciembre 1 938. La candidatu~a ri3caycS ~n su pariente cercano Manuel 

Lastra Ortíz. 28 Sin embargo la limpia .de callistas tenía una de sus 

prioridades en Tabasco. 

El pretexto de la intromisión federal en Tabasco, estuvo en la 

preselección de candidatos a las elecciones para renovar la 

legislatura local, al surgir la presión de viejos oponentes que 

aprovecharon el distanciamiento entre el presidente y Garrido. 

Estos elementos, comandados por Rodulfo Brito Foucher, asumieron 

una actitud provocadora que el presidente si bien no apoyó, si la 

27 Caparrosa, Amado. Tomás Garrido, .. op. ci t, , p. 1 56. 

28 Torres Vera, Trinidad. Historia del Congreso de Tabasco. 
(1936-1957). Villahermosa, Tab. Gobierndo del estado, p.43. 
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toleró. Así, a ~éi/z>.d,~i un:a pfOvob~c{ón ~~e· d~gene~ó .~n >~:3, oÚ~ce~a · 
en el cenÚ~ de :la1'cil:idad: de<viifaheimosá: con,, sÍilá;; de :estudiantes •. 

- ~ 1 ;\. :.,-,, :·····_ ~ .... : ••• ;:'.; 

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

:~ ,.• e • • • ' • ,],\ ::;: • .. :~·- '· 

a 

c'árdenas. e~: 1 9 ~·p 1 :.quedó 

se;_;~r~~~~:~~(:;: g¡~~~~; .~ ]_~·'',"¡:'~'i~4~~~; .. :~.~~: !-\~·~·~; ta·b~~~u~ifo·.: · su 

c0m~6rfi~f~~~~ ahi~ .el. nUeyo\ pre>yecto éncabeza~o pdr. 'cá~denas; 
forzó·~~ ~aída de.Garrido asicomo la irreversibleÚélct~f~;~~ su 

sistema de poder regional. 

Con esto, también se desmembrarían las ligas y los dos 

partidos locales. Si bien en ese momento la estructura local estaba 

orillada a responder a las necesidades del poder nacional, lo 

cierto es que la lealtad local al PRM se convirtió en una situación 

poco menos que artificial y poco eficaz en el control de las crisis 

políticas por venir.~ De esta manera a la distancia, pareciera que 

el PNR no es el aglutinador de las fuerzas locales y después con la 

creación del PRM, pese al control mas enérgico del poder central, 

las pugnas por el pbder rebasaron con mucho la disciplina que 

exigía el PRM. Por lo menos el caso tabasqueño así lo demuestra. 

Pero la coalición iniciada por Garrido, abrió las puertas a 

~ Dulles, J. Ayer en ... op.cit., p.98; y Martínez, Carlos. 
El laboratorio ... op.cit., p.153. 

3° Cedeño, Manuel. Historia del Congreso ... op.cit., p.96. 



12.4 

dos de sus más conspicuos mi~mbi6s:. F~aríqÚc.6 TtujilJ,p y Carlos 
.;·,;_:·- '" •' ,.''-: ,// :.: > -'"•.:.- ·'_<: ,:-t": ··::·.-.'.'·.' 

Madrazo,.· ···"· ··:.:.-.'(·'·.:::::· '·-''-" ·•·,·-">"'\~e/·.·.·,;:-'.,\': . .., .-.::::\•·.- •. :•. ·· '"" >·./>'·· .. 

. ºU,·r:~~;~ett~;;f:~~;~:~.~¡~·~&6f ~;;;it'':~·f~~ .. i:J~R?,{\;~~~J;~,,\~~~·~~,;~~~·6,t~~i~· .. ',l.~ . 
suspens ion:. dé '::las :0f acül.tade s :>ex tr.aord ina·r.±·a:s tcon·;~que:'-.'por;.: de·cada·s · 

~:~~::f i[{~~~~ij11}itif f it~í¡f li~t~f i~i~±tj1[ 
local 1. :~que· debería·,f.unciónar.f ae.r.~ .1~5:,_de::septi~mbr.13'/de>J.~.3s.:;a:r,i·s : del··: 

mi ~01~ . ~e~ : ~rtJ'.~_; .. r~(,_'.,'.'.{,·~-;:?~;:,:1;¡···;:_;~\;f \~if f ~{,,~~~jt;~~Gf~tt,·n-J;~~·rtt~J~r;.·f 1.1{;~;;~\?¿: '. 
Post.erior .. 'a. la.~ d.ec!aratc:J.rJ:a::,del!;:.Congreso::-:de'~la:•:un.ion·•p¡;¡rá la 

-·:; ,\' <~·'.·::··.<:· -~.:~,~~:\:¿_:~·::;:.~~~'.:?_:;> .. <\:{f~<::(:L~';,;_\·,~t~·--i\'"-·~·' ,- , ~ - \.~«.>,;:.'.'.:'·>"\{ -.~:.:"~. ~ .,_, .- •. .. '.;·_: .·-··-·:.· L 

desaparicion' de•·,·. poderes;:.;· eI .. >congreso •. i'designo.•.é:omoc. ~66~iri~aor: 

•:::~~~~i!k~~l ii!~i~~7f~:?~~::~::)::e'•T::~::::t~a~::•aL<;•::. 
p~of·e~ói >.Jci·i~;;·b~~í:i'. Lo~~tb. su·. t~~~a fue .. la de· lanzar la 

C~ll~~cia:tci~ia ·pdi:a el~gi; g~ber~'.'ldor sustituto a partir de marzo de 

1935 a193á. 

Pese a que se le podría considerar como el primer elemento de 

la transición, en realidad Auréo Calles resultó poco eficaz en la 

desactivación de la enorme influencia del garridismo que _agrupado 

en el "Frente Rojo", aglutinó un heterogéneo movimiento que no 

podía declararse abiertamente garridista, aunque conservó todas las 

características de los viejos tiempos. Por otro lado surge el 

Partido Reconstructor Tabasqueño que lo mismo que los anteriores, 

31 Gobierno del estado de Tabasco. Tabasco a través de sus 
gobernantes. Vol. X, Villahermosa, Instituto de Cultura de 
Tabasco, 1987, p.61. 
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muy poc~ influenda 'pud() ejercer. 32 ·.· 

A ·ia iui d~ esosacó'nte~imienfos',>es ace~table réi; hi~ótesis de 
';' ;., . ',','-, ··.•,, 

que la separaciÓn de Garrido d~l, gabfnete.· y la :poster¿.or · cr.Ísis 

:::"~~tt]!J~1~~f ji~1~1{~f tli~~,i~t ill~~ii~i~ 
dete·rminan·te ', eri•\' la>telecci'on;:,,:de::C'.lós•1; gobernador·.es·;,:tab.asquenos·; :a.1 

:::::i~t~~~l~j~i1r~?1t.~t~~~;~J~,~=~1~r {t~t{"tº ·. 
nuevo ':'p:i:~éesc? :•polí ticO.:f::.3-"püesfo en acción .·.en , ~1~ ~~ax.iT·él~(:;.~; ,:qúe, 

Ofred6 ~h~ \~~~·;~e~~~~~.:%~~;{~,· ~onsi~te~~e· ~~ 1éi~5·i!n11~C:iém ·de 

las ·importantes innóvaciones que en materia de control político 
,• , 

, aportó la entidad al· sistema nacional pero que, al mismo tiempo que 

se desarrollaba la autoridad típica del gobernador como caudillo e 

intermediario -que Garrido personificaba-, tuvo un punto de choque 

con la nueva geopolítica nacional en la que el presidencialismo se 

consolida. En tanto Garrido Canabal, en adhesión a Calles, se 

autoexiliaba a Costa Rica para regresar solamente hasta 1941, dos 

años antes de su muerte. 33 

El 25 de marzo de 1935, la legislatura local declaró válidas 

las elecciones para gobernador, cargo que recayó en Víctor 

Fernández Manero. Es de hecho una imposición del presidente 

Cárdenas y revela un convulsivo periodo político en la entidad, 

32 Santamaría, Francisco. El periodismo ... op.cit .. p.128. 

33 Caparroso, Amado. Tomás Garrido ... op.cit., p.223. 

~"' : 
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' . .. . :·. 

pues. se. tuv.o que' .hacer' frente . a~ vfr11fentos br~tés .de (¡pos{cióri · . 

. +' ·. - . ' . . ' . 
/;¡~- .: ._._~··::; .... ~·.~.:;. y 

Fernánd~~ 

.-, • .,·.'.'~/• '.e~:.;.'>".;, , ::«. '+•I' •._:,~·> · 

,en 'ia: : élue'.··t2i<la{iía\.·6f:L"éc·er/ fo~~t~' 
·· .... ::···· . ' . . . ~;: .. ,: 

périódÓ; an.teÚcir .; .·· 

•El ladO'ia ·· 

n~·~~d~:\á~r; ··~~~·Jgii~;;·,•~a.i~~dor AlJ~scal y su f~~os~ "~e66~~ul~t~, ·. · .. · 

~~p{fif~W~~~·?¿;/;ii~.;.·~~;,;, y por otro, la movilización de la pod~rosa 
;;,rga~i~i:l.c~?'.ft"ifi'~4ist~rla'1 .creada al impulso de la profusa campaña 

ea ~cati,y~'7*{t·; 9'a,~i id i ~me . 36 · 

:.E:i re5;.Jrtado ae la belicosa actitud de los sinarquistas, 

or¡Íi6 .·'a_···~~·~ ·~n el año de 19J8 se registrara un enfrentamiento 
. . . ' . 

· viol.eritb entre la policia y los seguidores de Abascal. También otro 

tipa· de protestas menudearon. Por el lado de los maestros la 

~ Es importante observar que precisamente en 1935 el 
auge económico debido a la exportación del plátano "roatán", 
comienza a declinar en forma acelerada. Cfr. Cedeño, Manuel. 
"Economía, campesinos ... op.cit.," p.68. 

35 Tan sólo en dos años se repartieron 6 mil 547 a poco más 
de quinientos nuevos ejidatarios, principalmente de los municipios 
de Cunduacán, de Centro, de Macuspana y del fronterizo municipio de 
Tenosique.Por otro lado en materia laboral comienzan a funcionar 
los primeros sindicatos separados de la orientación de la Liga. Mas 
datos al respecto en: Tabasco a través ... op.cit., p.45. 

36 Abascal, Salvador. La reconquista espiritual de Tabasco. 
s.p.i., pp.28-32. 
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presión contra.· .. eI c;iobi~rno : en demanda de a~mento . sá1arí.a1, 
·, ... ,,. ''·'': 

::::::¡t~!1111111t111if 11;~11~1111~iJJJiir:::~ 
elecciones·,,, que :·'impb.car:on :.t:la\;presencia·:i.i.de/•cua:t.ro.':, candi da tos.: ·,:el· 

- . ·;: ·.~.<·:~~:.-.. ~ :::'} :··! v::~~·¿:i~\~5~·.1:~f~:::~;,3~;:i",~~~f;ff ::~f<~ .. ~~·.:,'.i'¡.~r ~:··:·.·::~f.'. ?.:.:~ns:{. f;~'.;~·~:·:·/~J:{J'.: t/;:~~'}}~·-<?;:;;~:\,\'.·>·'.~:~ :;; .. :;:~'.: .. ,',- ; . :: --.· .:"' · 
General Ernesto :]\~uirre.\C.olm:ado¡~el 'J:.ic·;0·Manuel-Bártletbé-Ba~t~sta'.•., 

el. -~n~~;:~tf.~J:~~;;~~~~.~'.1)~f~~.;
1

~~~t~f:~;~;f~~·"'.~f¡~:d1·~:~~·,;~~~~f'ffi;~IciJHi~~Y:;:~ri 
comercianté~::local¡·.•c•Mánüel-o<Jai:dar: {:: · ·., t' .: :· '·' /.· ,.·::/·'; ~º<···· ' <:( '> 

-, ,." ,_, .-.,,..,.:.~.'-- . . ~,- ···t·· ~.·-·-.•·'·~ :·~·.;~· . - .. ·-:·~-I~_:'i::_};;, \~·' ,,.,,.:,.:..-. ·, 

··/.El ?~t~-~"~'.;1~·~'~.{·"~i,XI~~;;:.·~~; 'J\9~,f~r.e ~'o;?· ~~v61uCi,6~'.~~rJ)<~.f-·1a··. 
~egiélri!.ae;, i:'.a;:chohtá1pa, : lC> éónvertía. en un ~andiailtoffb'bJ>X9iiiiíd'~~ . 

< " ··, ,.:¡ • ~ .. ~;; ;:,:; ·.• 

posib:i.iiá~d~s; siri embargo ttivo más fuerza la trayeé:i.t6,rla:;·/e'n,él 

centro del país del exgarridista y abogado Francisc.o Trujúúr;:'pese 

a que las lealtades se dividían entre Aguirre y Trüjillo38 ; el 

segundo puede ser considerardo como representante de una fracción 

moderada de nuevos dirigentes tC>rmados por Garrido Canabal 39 , además 

37 Torres, Trinidad. Historia del Congreso ... op.cit., p.46. 

38 El hecho de que un civil arribara a la gubernatura 
obviamente tenía la intención de reducir al mínimo cualquier 
especulación sobre decisiones tomadas en los mandos militares. En 
cambio Trujillo era un profesionista egresado de la Universidad 
Nacional, lo que implicaba la imágen de una nueva forma de 
gobierno. Según César y Gustavo Hernández, el Lic.Trujillo se 
desempeñó como subsecretario de gobierno durante la ocupación 
delahuertista. También síndico de hacienda en el municipio de 
Centro en el año de 1923, diputado federal de 1928 a 1930 y senador 
de 1936 a 1938. Posteriormente su hijo Mario Trujillo, también fue 
gobernador de 1971 a 1976. Consúltese de estos autores: Historia 
política de Tabasco. México, Centro de estudios Históricos del 
Agrarismo en México, 1984, p. 98. 

39 Como una medida que buscaba neutralizar posibles brotes 
de descontento, siempre latentes sobre todo en la franja costera de 
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de haber sido secretario _,g~neral de g'obierno: 
. . ,. .. - -··,·.:;·," 

El ·_22 ,de.6c~~br~ :d~>1~931-, ·la'xxxvÍ.egisiátura·. lo.declaró 

gob~rna:d.6r-.•• -e1~·6t:o.·ai:';en~~º -aE;'.:¡_935 :,:{<;~.yd~s;dicii~~~e-ae :'1942. 
. . - "!•" ,. _::··: :::: <·'.; ! (~}:~~: :::·:·;;;· .. :· -~·~:. _·. :~)~·-_ '(: :,>-.\~'.:· .. \' -::>_::-:':~·(:.~·:·~:::/--.):'(~--i;°': ;. . - '• '·;_ ,, 

Entre._sus ob'jet_i:vos·po_li·ticos •h.t:zo_:_expl1c1•ta'-_la busqueda de canales 

:::=~~~~i1; tl~t1~~!1~~,~~1~~J!if ri~~~tt~fl::: 
e j id al ; .,, ''para le lamen té•;;ie ti ro .,lá'• persónaiidad}.j uríd icfo';de«).:a "Li gá_i 

._ -- : •. ;. -·:- . --~: .::'¡ -;~::. ~·-':. .~- ··, ·.y:-;'· > '·':; ;:-'• ~\/· {:•~:~;;\::'. ___ ':_t:}{:~~/>::_:::: ·.:··-_:_/. :.> (:.:-: ·:· ·''.''::~:~-~/·~(,\~:;~):;i~:~}~~:;:.~<~t;~~{~:.::~;-\«~_ ;~: -~'.:")._: ~-<· .· 
céntrái,:- de Resistencia-· y ··gradualmente 'fue tdes~ctivar¡do_<todas··•·· 

aque~las éÍispos):éÍone-; :~~·;~ate;¡ª, de .·_be~~~~~r.;~lh~1~~-J~if¿~s y··. 

re~Úcciones relig{~'Sa~~~i >· • · ' , • •·''."' 
En· materia . ei¡,;ctorai en mayo de 1941 .se . reformaron los 

-artículos sexto y sépÚmo 'de la la Ley electoral con la finalidad 

de dividir y modificar de nueve a diecisiete los distritos 

electorales, es decir un distrito por cada municipio que componen 

la entidad. 42 

5.1.2. Los conflictos del gobernador Noé de la Flor con la 
XXXVII Legislatura y el desafuero de diputados locales en 1943. 

El día primero de enero de 1943 accede a la gubernatura Noé de 

los municipios de Paraíso y Centla, se continuó el proceso de 
dotación ejidal, llegando a distribuirse en el periodo de Trujillo 
sobre 398 mil 914 hectáreas, beneficiándose a 25 mil familias. Cfr. 
Tabasco a través ... OP.cit .. p.78. 

40 Trujillo Gurría, Francisco. un capítulo en la historia de 
Tabasco. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1946, p.10. 

41 Idem. , p. 1 5. 

42 Torres, Trinidad. Historia del ... op.cit .. p.62. 

'.\ 



la Flor. Cásan~~a < ;6f:~i~o; gobe;~a~~~; eiegi~o< ~~~á · u'f1 peiriodo 

1

~: 
cuatro años-,. pa~~ .. ~aéerse c~igo· ~el ~j~¿;;~f¡:o·, local\asta el 31 de 

diciembre '.;de 
'··-'·:\ 

había qiieaado •· 

Esto .'··:·,. 

~: ·~~~:iñf 't:~~.~\~Ae· · correspondió a 

designado :Pr~visión Social pór' el 

presidente Manuel AvÚ~ c~~ii'.C:'h6Y . 
'· . ; . : . •' ~ - . 

Por las declaraci~ries quei ~Ílrgieron entorno a la nominación de 

de la Flor como candidato ~l relevo en el ejecutivo estatal, era 

evidente que varios miembros de esa legislatura sentían 

comprometida su lealtad con Trujillo. 44 Esto marcó desde un 

principio la pauta en la relación institucional del gobernador con 

el Congreso local prevaleciendo la confrontación y una recíproca 

predisposición de ánimo entre los titulares de ambos poderes 

estatales lo que no tardó en generar expresarse abiertamente. 

Por otro lado, de la Flor había mostrado sus diferencias 

políticas con el exgobernador, sobre todo cuando este expresó 

opiniones en torno a las decisiones de gobierno en diversas 

ocasiones. 45 En corto tiempo de la Flor se vió envuelto en un 

conflicto con el poder legislativo y el resultado desembocó en una 

43 Periódico Oficial. Villahermosa, Tab., Gobierno del 
estado de Tabasco, mayo 18, 1941, p.1 

44 Santamaría, Francisco. El periodismo ... op.cit., p.185. 

45 Peralta Burelo, Francisco. Gobernadores de Tabasco 
separados del cargo. Villahermosa, Tab., UJAT, 1987, p.86. 
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frustrada destifoCióri .del >gobernado:i: .qu_e. pretén~ió<_haci~i:: · .. úna · ·• 
. ' - . . . ' 1,'~/ -.. ,_,, ... ~:·.r··,<\',;¡:, :·:· ... , 

facción .. c:i0);ú~uL1<'!~~~46 · •sin/•embar·g?, )él. }Ei~:~~~~,t~:';d~<: :i;_~\l~r 
cristaúi6 ;;k·n: •,el;;de°s(:ónocimiento · .. y ·.~esaf.úero de diez <i'i{)iitados 

propieta~i~~-.-
Al respect.o la versión de Francisco Peralta es la siguiente: 

"La fecha del hipotético o real desconocimiento de Noé de la 
Flor es desconocida. Se habla si al caso del acontecimiento en que 
se le separa forzadamente del poder. Hay un dato que no debe 
perderse de vista; como es el hecho de que del primero de enero de 
1943 al 15 de junio Noé de la Flor, solicita y obtiene varias 
licencias temporales para separarse del cargo y generalmente cubre 
sus faltas el secretario General de Gobierno, Adelor D. Sala. 
Empero en ese periodo se produce una excepción a la regla, el 
Congreso del estado designa - al concederle licencia a Noé de la 
Flor por quince días renunciables- a Ulises González Benglio47 

gobernador constitucional interino, por el tiempo que aquélla dure. 
Esto ocurre el 3 de marzo de 1943 ... Sin embargo las continuas 
faltas de los diputados propietarios que presumiblemente eran con 
la intención de obstaculizar la actividad del ejecutivo estatal 
concluye con la elaboración de un acta donde se les desconoce por 
no inasistencia. " 4ª 

Efectivamente, el 4 de agosto de 1943, se levantó un acta por 

una fracción proclive al gobernador (constituída por cinco 

diputados) y contiene con detalle la sesión correspondiente por la 

46 Puede consultarse: Mora Martínez, Manuel. Ensayo 
sociológico de Tabasco. México, Cia. editorial mexicana, 1947, 
p. 31. 

47 Este personaje no sólo participa en el sedicioso 
desconocimiento de Noé de la Flor; fue también integrante de la 
XXXV Legislatura estatal que compredió parte de los periodos 
gubernamentales de Víctor Fernández Manero y Francisco Trujillo 
Gurría y años antes autor, junto con Amado Pedrero y Fernando Alipi 
Oropeza, del atentado armado perpetrado contra el entonces 
gobernador Tomás Garrido Canabal en la ciudad de México y en el que 
resultaron muertos los diputados locales Santiago Caparroso y 
Marcos DÍaz. 

w Peralta, Francisco. Gobernadores de Tabasco 
separados ... op.cit. r p.88. 
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que se consideran' fa~tistas di~z diputado~. y consigui.ent~ménte el 

rápido·. pi:oc~aiin1~r1to'.ae .?e~afuero (des;~.o~ocirnie,Iléo.afésÚi5: .. 

::~:::~~;f~~~~~lf tillf~i~llif lil~;ili~~f !~i 
extraordinarias .. , : Sin•, embargo/:.;. la-•., convocatoria.- a ,,. periodo ,., 

::::::::::r~1~l!~!~~}~'JÉi~JJ~~~~l~~~~~@~~:ff~~~~~"~!;. 
estado. 49 ' .. j?~f'};f~'~:4t~fa'z(·i~\'~'-~r~;~,'.:./;''"''.::),< .. ,; . . ' 

punto:••;''.:º•J!J: !J~i!i~i~1f ':!·:~::::::: c::P::•ldil:, ,::át:: 
desafuero de di~utad:8~~::ü~~- vez que se efectuó la primera sesión 

del periodo, él diputad~;·C~n~élario Besada, sin mayores preámbulos, 

y sin que conste inclusive, q~e la secretaria haya pasado lista 

obligatoria de asistencia, y aún, sin que obre que se comprobó la 

existencia det quorum legal y que se declarara la instalación de la 

asamblea legislativa, pidió la aplicación de las prevenciones 

establecidas en el artículo 43 Constitucional. 50 

La aplicación de dicho artículo afectaba en principo a cinco 

diputados, en tanto que se encontraban sesionando también un número 

49 Idem., p. 89. 

so Dicho artículo se refiere a lo siguiente: "El diputado 
que falte diez días consecutivos sin causa justificada no tendrá 
derecho a asistir al periodo de sesiones respectivo." Peralta, F. 
Gobernadores ... op.cit., p.90. Tomado de: Constitución Política 
del estado de Tabasco. Villahermosa, Tab. 1976. 
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igual. de' ellqs, . ·Lo: interesante de ia. maniobra es. :que con el 

: ti~~~l~;l~~~*f~(~~}f~~iltf~~:~\~~~f ii!~~~~~·~t~fr 
cérc'iiri~~· ._,como¿'.era.,' de_:: e'sperarséi·.i/de/inmedia to:.' pasaron; a•e:'ocupar ' la · 

.. : ·. -.:r · -·.:·~: :·~·.r\~:~;::.;//t?N~::Jf}+~;r~~~;'.~;::~/{~ -4~-::~~b);._:.·~~-:~:::}~:.:~1.\:i~~~~f/·-~:··~ti~: /::i~~~~; ·~~~~;i\i1<ú~~ .... ~!~.;~~::;;~:·t~~:~~~:\~~;'.;~~~~~;~~:~~tj~~ /.::.:f:·_:: :> :.:; : .. :':) · 
curul, ~esp0ct1,yétiy'¡¡eff. l~gar•(de"cpn~inuar, sesipnando;;sqbr,~; eI, orden.· 

·. d~•i-.¡~~í.~~g'.,~·i~,~~~H~A~f ;t~: .. ;~efgC,~~~\t'.~if: 'i:i/;~~·~~~~~~.~~~\~~:~~it;~r~~PJ~~bí_~n_,. 
sus ti tú ido''' á\imen t'andó.'.·la' •.'cif ra\:'a '~dfiiz·:,\ cúrül'es::; en;c•p'robl'emas ; ' 

~i.;11;~J~~~ ·;;~~¿;~~B~~~¡~r~.:~º-·~·;·1~" ... ;f f/f !~&~~~fa,::. 
•· ·:faff ~~~j[~i;~~~J::·:~ 'ª ··con~Bf tti6t~ri•p9n~~ia'i ae~ .~• coao ,• "''"ó· 

que,,' 'cd~o bi~n .·observa Peraltí:i.51 , habÍá'.~del 'desáfuerci ·pero por 

de1it'o~, d~l orden común . 
. .' -· ... ,· 
·_ .:Las. irregularidades del procedimiento afloraron de inmediato, 

-pues por ejemplo a los suplentes ya no se les cita a las próximas 

sesiones, asimismo la sesión ~en la que se clausura el periodo 

extraordinario-, concluyó cuatro horas apenas después de haberse 

iniciado y, finalmente se supo que los diputados propietarios al 

presentarse a la sala de sesiones les fué impedido el acceso, pero 

la acción del gobernador había surtido efecto. 52 

51 Idem. , p. 91 . 

52 Los diputados desaforados solicitaron amparo ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo el 15 de 
septiembre de 1944 la segunda sala del máximo tribunal resolvió: 
"Artículo Unico.- Es correcto el sobreseimiento del juicio 
decretado en primera instancia ... En efecto, se tata del caso de un 
acto de soberanía del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, como 
lo es la expedición del Decreto número 81 de fecha cuatro de agosto 
de 1943, en que se declaró el desafuero de los quejos y se 
acordaron otros actos correlativos, pues los artículos esta fundado 
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5. 1. 3 La .renuncia. :del:'g~b~rnaélor Ba~úe·t~'·•:k~\lú¡;Ü ~~::1·955; •·· .. · 

-Manliei/;i:i;,_iüeft Ba~t:Lsta · fue~-. u!1;<·:·~~h§io~;:_ ní&.s»·~~~~ces 

~::E:~:~~~!~~~~:!:::,::·f ;t ;~~Bl~If ilf ií~ilt~itf.?i~ ·. · 
en ei poder 'judicial,. le· permitio.:.aspirar:.'a ,la. gubernatura .. para. el•:· 

periodo 1953~1958. 
-~ - ,.·:·. (;- - '. ""::.~:'..:(; - - r l·,;~~~6~:r;/'{ ~~--.~:::~-:-:.·:r.<1'\~~-:~§.~~!_i~é,Jti=~'. ;.«;,,: ; . 
. '.~/-.;~~-¿~:(-;: •,;.,-.-.. ,··~- -~.:.-.··,~.--,. - . - ' . 1 •• ,•·,·.·:·.· ':·,.·,<:.·.: ... · 

·,~-.:·, ~ ' -· :. ~- ~:'. , ; . --·/: ·,·_ : -·. ~:-·: -.~: ··'.· :.-

Si debemos referir · áigud~;,'ci~kl.;é{6~··r¡gf¿:U; · ~¿·¡;~'#i~·1~i{(~¡-¿h~·. 
de que en ese periodo com~~ni~: a·•·cancretarse · la in~e:i~ié),.;< féderai 

al proyectarse con. máy~r :·claridad los alcances e1 
aprovechamiento del trópico húmedo.~ 

En principio, la sucesión de 1952 mostró lo relativo de la 

capacidad de control interno sobre aquellos grupos que se 

autoconsideraban herederos del garridismo y si bien alegaban 

adcribirse a una línea tan radical en materia social, no por ello 

no estaban menos deseosos de beneficiarse de una previsible pero 

especulativa "bonanza" tabasqueña. 

en los artículos 131 y 132 de la Constitución de Tabasco." Idem., 
p.90. 

~ Bartlett, Manuel y Margalli, Clotario. La cuestión 
electoral ... op.cit., p.9 y ss. 

~ La década del cincuenta no solamente se reconoce como 
el giro sobre el potencial productivo de la región, también es el 
inicio de una paulatina integración a planes de desarrollo 
concretados una década después. Cfr. Hernández, Abel y Hernández, 
Gustavo. Historia política ... op.cit., p.123. 



' : . - . ' ·; 134 

Tabas~~ podría considérarse en ese ento~c~s , en ~1._ grupo de 
: .. ~ ' .:.,.:· . ' .. : , 

entid~des·,··.·.que reciben:deLgobiernó.:fede'r·a~unCtrato·· especial; .ya 

que s~:.: p:6~f ;~~,~~füif ~.~~~i~t~·iif~;~~~:~r~.~;~!,;;p~~ii»~t}~ri~·'.;~~0.f~;i~ii.~;~t~~i 
nacionan se>avJsc:i.raban•:,1os':i, p'ro,leigomenos (de.''.una: ;cri t::ii::a"' situai::ion i 

:::!~r J~~~~~~f f lil!t~~i~~~~~~~i~tíi~I~:,,••· ... 
Sin e·inbargcy.••.,:/a;.;dos·~;·anbs.fde\·.'asumir:·ila·, · guberna tura':' se\ susc·i to.·;un: 

. ·: . ·_ -.·.::~ : _·· .. - ·~;i-·':.>~ ~-~ .. ~ '/~~~J~f~/:~;:~ft;rI~i~\::i:~:!~~-.::(:~~--~-~~~-;;~::~~.:~:/.:.:;~:~.:.<~~~:c~~-: ~;:-·::/. --~·:-.:··-_ ... :: 2:_ < :::?-:.: ;:;;t')z{::~:'-~(~>l\?t·_::s::.'.:\~)/(~,'.~'-~·'._ .. : _ . 
confl i c tó del'. go~~r11ador,o,cori.;~rupos 'pe 'estudian tes 1"':de/comeirci ari tes ''. · · 

y · de - ~ük06i;~~6-~Jr~~~~!~J:;~~~~;~ti~dt~~ a~ la ª~;:{9_¡;~~~,:~·;}~hI~~i~: 
in tere~~do~' ~~-: ].~ º.· ... rien'fii'ci6fí de.·• 1a invers ióri .·~ edidi; 5~ ··~.e~Ó '.~i~ ·, 

.''"';'·;, ~1·;.•. . . ' . -· 

claro ·.·que e,sfas" ·n;anifestadones pretendían ~eb~~~r .•. el' cariai 

interme,diario del ejecutivo estatal. 

Las exigencias de propietarios y en particular de 

comerciantes, así como el aumento en el costo de la vida, afectó la 

capacidad de gestión del gobernador56 • De una serie de demandas a 

las que no respondió de de inmediato el gobernador Bartlett se 

derivó rápidamente en un conflicto político que culminó con su 

renuncia. La renuncia innegablemente tuvo como antecedentes primero 

la devaluación del peso mexicano en 1954, segundo el acercamiento 

55 Torres, Trinidad. Historia del Congreso ... op.cit., p.65 y 
66. 

56 En 1953 se crea la Federación regional de cooperativas 
productoras de cacao. Asimismo se formuló el proyecto de un banco 
refaccionario para los productores de plátano. También quedó en 
proyecto la creación de una ley que debería obligar al ejecutivo 
local al otorgamiento de subsidios y conseciones para el 
establecimiento de empresas que impulsaran la industrialización en 
la entidad. Cfr. Tabasco a través de ... op.cit., Vol.VI, p.73. 
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personal de Bp.itlett con ei expresidente Alerr;áA. YI .P~r 10 t'anto su 

escaso vÍncufo ··.·.·con. 'el presidén~::,.RuÍz CCl~tÍ~é~'· y';:/t:erc~i~; :. la· 
. ·.: ~: ,--:< '. ·~-- ..- - ·-::>·;._ :--~ ~:' . ·~. ;:.;·'·• ... :·.~--: • .::.> '.1 j:). ··:··-:~~,: ~-~'._;'::_-.... ~ -;·.: ~ :: ;'.: .... :·::_J;~;{'.:~_;;;~¡:7:_.~/~. ": >:' 

rápida"readecuacion de 'los interese~ de grupos· dominantes en la 

::t i::~l:in;~~i~~~~f~~¡~~if it t~~·jf l~lf ~l~~~~l~~~~t~=:· .. ··· 
capacida(i'Pol1t1c;acry,',planteandose;una',supuesta••i.ncon~~uencia'.entre····· 

de 

el 
;·. :·~. 

de.· i 955'; por: ~.i:i periaac:í a~ ·-~~is meses; 

·eriv~-~·: :··a·é~·de: ·;i·a_'.~:_'.-misrria.- ciuaá:a México de su 
·:;.· c-'.,'i'.' 

sePtiembre, i~ cua1 propicio un problema ae una· ma1a·,·i~·t.;~-i-~~-~f~:C-ión .. .-..· ... 

de los artículos constitucionales sobre el. caso, <¡;idr: parte de ia 

Legislatura local.~ 

~ Excélsior., mayo 23, 1955. p.1-7. 

58 El aumento en el costo del transporte urbano y la 
demanda de estudiantes y 'permisionarios del servicio, unos para 
reducir el costo y otros para aumentarlo, se vinculó a una ola de 
cierre de comercios en el centro de Villahermosa pues la cámara de 
comercio adujo pocas garantías por parte de las autoridades ante la 
protesta estudiantil. Cfr. Torres, T. Historia del 
Congreso ... oo.cit., p.78. 

59 Puede co~sultarse una interesante cronología de los 
orígenes de las licencias y renuncias de gobernadores en Peralta, 
Francisco. Gobernadores de Tabasco ... op.cit., 
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Es claro,.· que el gobernador no habíá ~indro~i;ado .. sus 
acÚvidades,·c::~s:, <' ·. ' ' ·.··. ' ·.· .····· .·. ·.· .· ..•. ···.· . ' ' .. · ··.···•· 

-o;.,·. 

·.·· 

I· '~ ~.'" ;~ 

federa'1,• 

· .. 
. :;·ae!: /.1a• 

·.•.:r:• ::.::~;~;'.·>:..-. <:;.'~··:· .. :~·,~: ... ,._, :·:;/_;;-; .~> .. ·.·> 
~. ·,-.: 5~;;:,L''.~( ~:: ~:·13;:· ... , ./: ··~:·· . ':·~.::~;~'~:r::-~: /;:::::::~::··.':.!:<<·º; :·~{~t: ·.· ·· ; · --· .. " .... -, .. 

· ·EL«' .. segundo•"''áspectof\':•consl'stio«;•:en ::::realJ:z'ar;"•.cCintrov.ert·idos ··· · 

es tu·~·~.6~/_i;f ;f ~-~~1f~f;'.}l~10.~~~~l~~~kí~?~i;~ .. ~~t\}~~~~~~:~~t~:f~Ii~~~\{~~~~~;,;iin.~f·········· 
bajas', ' cón;e'.la.' f inal'i dad«•:'dei•con trol'ar o;·la's};i nun'dac iones'•'.qü'éo: año:: con ' 

ª~º m~~i~i~B~ .. %~}.~\~·t~á~~~~~tr~~J §.;1:m~B1.~~%?1t~i~~~({~~~~~;~;~;~-f~ri~·;"~;~:~~~:~?: 
Di.cho~ •. es tud1.os;·i:1evaron:óª"· •plan tear·:la;'completa':des ecac1on/de ·la.· 

alimentos bás:Íc-¿~, detdlnerito del 

Si bien estas niedid~s mb~tiátb~ d~/ L:;m~dial:; ios problemas de 

combinar desarrolló con pre·servác'ión ·· .del medio natural, es to 

implicó un nuevo umbral que posteriormente se reforzó por la idea 

de un desarrollo a partir de controlar el complejo sistema 

hidrológico. 61 

6° Cfr. Revel-Mouroz, Jean. La colonización del trópico 
húmedo. México, ed. FCE, 1977, p.51. 

~ En el afio de 1953 se inic~a la construcci6n de bordos 
en la cuenca del Grijalva, obteniéndose de inmediato el rescate de 
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Bártlett fué ·~ust.ituído por. éLGenérü Miguel Orri~b d~ • los 

l~~i¡i¡!!llil}f 1\lliii:i~illiii~i~ilii¡¡~~¡i~~:~i 
que· cimplicaria•.:un(crecimien to ·anuaT•de·; ·ca'si· .el.-::cien·•por:·: cien to;·:• sln' 

· : ,. :: .. :.,· ... ;:; .. :."::::.\> ;-:~.;,:>::·/':~-~~· x.,.\f;;:·~ ':?~~ ~:::/; .. ·:..:.:·:::;\· :~.· .. -:~.A.,~ :_~ · :; .:'.~\ .f.:,,:::· L:}~:// .:::; ~;\'-.~~:~::(r:.t.~:<:i·\,'."::)f !-·~\~~·~~:.//:Y:·>:::~<;.:.·\.:<· -
embargo· es··erih••·'ségunfüd~ifad~de'~ª~~écada.del'cincuéntá cúando• se 

observan· -~os , i'~~~~fü~ :' ~I~I~z-,-~:::~16~-.~~~~i·t'¿~·t:e~;~~¡n:~r:~~éri fa~ ; •· 
. ·. ,~: :: •. ,·/ ·.· . .. . "'.- ·-· ,_. :_ -~: ... :.:·'.-' 

grandes extensiones de tierras al mismo tiempo que canales para 
administrar el riego. Revel-Mouroz, J. La colonización ... op.cit., 
p. 51. 

62 Torres Vera siguiendo a Bulnes, afirma que esta 
designación obedeció a la petición que habría hecho Carlos Madrazo 
Becerra al presidente de la República, Ruíz Cortines. véase de esta 
autora: Historia del congreso ... oo.cit .. p.69 

63 Tabasco a través ... op.cit., Vol VII, p.56. 
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VI. La intervencióngubernaniental en.el proceso regional: 
Los indicadores . del cambio socioecoriómico: • 

.· ···"" / ·" .. 

La·. prop,~e,~t~·~·i:sarr()Üª~~r e'r1 pag¡na~ 'a,nte~iClre~ ~~h~f~tfo ·,en, 

ofrecer uti· t'~i6ri :¡d'e .'iC>iia'o:\]e···.,·.··.':'·c·.' .... ··.·· ... ª.• .• ···.·.r __ · .. :.·:···~··.: .. _·,c .. ·• .. ···.·~·t,·.· .. ·.~.·.e.·,· .. ·.:.'F .• ·.•·.·.'._;,·.·.•:·,·· ... ~ .• ·.· .. · •. _.i •.• ·.-••. · .. ·.·.·.5····.• •.. · •. ·.·.t .• ' .... •.•.·,.ó,~: .. '.·r····.· .. ···l.,:.·.:.c,·· •.....• ·,·º.:.: .. : .. :.·.·.·.•.·:··· .•. ·.·.· •. p .• '····:'··.º.·.·.··.·.'.•.r_' .. • .. · .. ··.•.•••• •. :.•.· ... : ... e·····'.····.· .. 1·:· .• :·.···.··.• .. ·.·.··,• •• ·.··~···-~·.·.• •• :.·.e······ .. •·.·.·· .. • •. ·.s ...•.. e 
obs eiv a';. 'J_'~G,'r~~;¿~b}~~ .. f·~~tf~lb~ ··,. g~bern~~?re s;:ien i.Xa\: f ormac i~n:·:. de 1 

.Ccbmo el 

p~'ki6i~·~:; 'et~.)-; aunque en realidad se encuentran·,,éri todo Üpo de 
;': .... :, 

.reÚaciicSn1 entre Estado-régimen-región, son útiles en, ra··medida en 

qu·e. ·~e· trata de variables que confluyen hacia la caracterización de 

1a crisis política en Tabasco. 

El pasado lejano de la entidad, nos lleva a definirla en el 

grupo de regiones que experimentaron formas de producción agrícola 

monoexportadora típica de los climas tropicales del mundo 

subdesarrollado. De tal manera que durante el siglo pasado y 

principios de éste, la actividad más rentable dependía 

principalmente de la exportación de maderas preciosas, negocio al 

que además se conectaba la importante producción de la selva 
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chiapaneca. ha~ia fo~ mercados europeos. 1 

· · oespués,. du'rarite' ios ~ñas v~inte,é ti.-'Únta y p:":rt~ cie 1aa~cada 
siguiente,: ~~' ~s~~" ;1~id; .'E>i.eva}'ece; en e1,'}:esp'abÍ.0?1oca\ 'la·, 

:::~1gg¡~~~~1(~~~~~~~l~f ~111~~0tfc~~:,~i~l~i~i~[~~~if l§t2;F ~: · 
pastizales. ':-de,~1.cados .. ;:.a::I:a):9ander1a''•:e.xtensiya,·,:;E_n :•;la;'.'.édecada'.· .. del··. · 

:fr:~r~~i~~~~~1~~~i~K~~\lf~;,i~~~~~~'ífl~~~f~;~;~h~·;~:f.,:f 
·,-indudablement~·.i:se/cons~ituyercm en~·1os',groducfos ,mas·. rentables·; 

-..• ,-, ~-- ;. . :, -,,:. 
,_-: __ 

,1,.. ~--· - ... ,.;::. . _,_. ' -:.,-:;_,; ··>" ·-' . ':. :: 

:..:!. --· :< .::~.:,:::~-.. (~:>~~-·/;~.L.\ ::.::·t.;:;_·~ :.'-i,·<i::·.-·.:.<<·:_:· ... ~ 

propi~~ad~¿Úica ;·~rbana. 
.,. . . , áe'ia' 

·:/: .:·<.-:,::~';/:>; __ , .. 

Asi~is~o desde. los años ye in te la i?~~d~cfo,res' 
y de trabajadores, vinculados al gran negocio'.~~i ::p,íátario;"roatán"; 

se convirtió en parte de la preocupación ·de los gobernadores. 

Estas formaciones intermitentemente surgen o se reestructuran en 

1 Vos, Jan de. La conquista de la selva lacandona por los 
madereros tabasgueños. México, ed. FCE, 1989, p.12 y ss. 

2 Puede tenerse en cuenta un caracterización de la evolución 
de la economía tabasqueña en: Baños Ramírez, Othón. Campesinos y 
petróleo en Tabasco. México, El Colegio de México, 1984, p.B y 
SS. 
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setenta, . pero. en ·.sendos .'~er,iodo~ los 

productores ,de cacao. ~~n. ;los más · •repteséritativ9~<: a~· f~ vicia. 

corp .. ora .. ,ú.'v .. ·~.·a~ ;¡~~ il~~~Cl~~··/~~io~~~.;:; ·J.X 'L ·: ... ': ···· · .. ·.. ',/ 

los años cincuenta y 

,'_:-:.-;{"<'. 

~fta'd:\ie~ . 

t~ri<' 
··~ . ' . ' 

·;.:; .' 

denominada····~é·i~a· :sl'erra·y , ·en ••la•: ~.:~,;~;t;T:·'•'.'.qtledando• paupitt.'.}~,~en t~ ¿··' 

···::.,:_·:·,"·.··~ • --.:; ·.::::: 1 • ' ·::-;:;·,t:· __ ·:\ ._.-;{.t:.·-:-.-: :\>._·.: . . •. 

19'4s ;i)él~/:~A!~·ya:\·il;in~s 
. unX i~~~f~ c;i~is ciE:i la 

la ~i;fí~i1 situación en que los mi:m~p6ú~~ extranjeros sumieron a 

la entidad al retirarse del mercado> 

3 Comparativamente, la tendencia poblacional de las 
últimas décadas ha ido en aumento, de tal forma que Tabasco 
se encuentra en el grupo de cinco entidades que manifiestan 
un incremento poblacional superior al 40 po ciento entre 
1980 y 1990. X y XI Censo general de población y vivienda, 
INEGI. 

4 Si bien todavía en el año de 1935 Tabasco producía 
más de 180 mil toneladas del preciado "oro verde", esta decayó 
hacia principios de los cuarenta hasta llegar al punto mínimo de 1 
mil 500 toneladas en 1941. Aunque puede suponerse que entre las 
causas también se encontraría la falta de cuidados de los suelos y 
del control de plagas. Diccionario enciclopédico de Tabasco. Mexico 
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El segundo per::iodo''abaréa. P.a_rt.e de los cuarenta hasta·. el 

primer cuar.to de ia·.;.d~¿kaél dÚ. ~~serita, se caracteri.~a por u~a . 
important~. aun~~:~ i~·ntJ~i~ersií:idélci6~·cié la :;~~dt~ci6~. ~gd:coú. 

a s\l ,0ez dos c~rt~·~ .··. 

iél~ ·.· esi:rutturás ·ciclos 

caída 

y 

·e:ori l'a: ... 

cié J9sa a i963 

de fnt~rmecli~cióri 

canaliza~;~~;;·ci\:;·.;ric~~s'~~:\~:é;fo~~rs~~rie~<'..,:~;.:}··E· '?:··· .:: ,. ?: ... . 1 

Aunque/el;:."desenlace:.:,.no• es·:·. el· mi:.smo/i en ; ·a·~b·~~:''éidl·cj~i'e's'tá .. 
- ... · \ · ·.:··:'¡. :-.:<},\;)J~~/:~·_;:~~:;;~~:5:?\·'.~~;~l~/;~{.:'.:1j[:{;t;J\\}:::~_: ::· -~~- ~ :_'._._ ,.::/-:.'·: ;->:>\ ~-:\\;._·-~:;·): ,--_~: 1 .~-'/·.,S·:~:·;._:·.~:~·;·::;.:_\>~·/·~-:¡~:?::~1;::.).:·;·, · · ";'~»'.',._". _. 

preaeote i eL cambm 'de ,;peao' e• im po'.~;¡;~i~~J~t:i~!lf~llf El%~';~: 
•::::ttl~~~¡{!t1~~~~~~f ;~·~{~~;J¡b~e~ de 9obernábilídáfüpor '~ti· ·•.··· 

·Kt·~!~f ~i~~;i~:¡(:!;~,~~:::;:~::.e:~:;!·!;!~J.Jf~f !!il~~f f I~f" 
la C:onf1ü~n6ia?de'yarios'procesos:que establee.en uf1a·áf:ferenda: con· 

·e1 · .. PÚ~:~~}.i~~~lf.~·:§~~F~eri Xa 'ganadería, . los pl~~i~:,>~,i{~}·~~V~~ria1es 
Y. ia 'éxÉ>lota'C:ióri · petrolera, asimismo en ei · a~'p;,;~e¿· político 

nuevame~f~· i{ <g:~~ti6~ gubernamental adquieré una .. notable y 
- ' ¡ I• 

est~atégica i.mportancia. 5 

Instituto de Cultura de Tabasco, 1994, p.213. 

5 Desde los años cincuenta se registra un proceso de 
integración de Tabasco a un modelo nacional que tiene su máxima 
expresión entre 1975-1987. A este proceso Tudela lo ha definido 
como de "unificación sistémica" que consiste en consolidar· un 
estilo de desarrollo nacional que subordina las características del 
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Entre los antecedentes en ei.cambib de· rum.bo .no:. tari ·cercanos., 
. ' .. , . . "· - .. ,. . . ·. ' '· . =: :_ . : ~·: :. ._ ·::: 

debe cons'iderarse:)que·'en':.el·;,gobiernc:i de,;Av.ila .. carilacho .. se;. i.ríi.ció .el 

proyec;tº .;?3.f·~~·~:~ti()A:'·":.~~J;115~/.fü~·{~/;·~1~,.;fa~Xt'·:YLtpe~~P~~bt·~ v~ ·•que 
abrió la coloriiiaói'ón;.dé''\Úerras(;tropi'cáles' ~¡¡j~:~,~-~i>ii~grá~~~· se.,'· 

~1· 

'· r >~, •;.-: ~-'· ;)><· 

po.tll,acic:i~a1:eri'. 
' . ··: -~·· ' 

Eri·.una fase:a'e1 ~egüricici étC:io 
arribo de Carlos Madrazo a ia gubernaL~~··. ;¡:;~~ ·~~t~ 

:éc:i.n el· 

se puede 

medio. Véase: Tudela, Fernando (coordinador). La colonización 
forzada ... op.cit., p.237. 

6 Un documentado estudio de las condiciones de colonización 
y reforma agraria por las que son modificadas las actitudes hacia 
las tierras bajas del sureste mexicano -en particular del estado 
de Tabasco-, se puede consultar en: Revel-Mouroz, Jean. "Mexican 
colonization experience in the humid tropics." en Environment, 
society, and rural chanqe in Latin America. s.p.i. y del mismo 
autor La colonización del tróoico ... op.cit. p.42. 

7 Revel-Mouroz, J. "Mexican colonization ... op.cit.," p.85 
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apreciar. el·· ~~rgimie~to ~ ··gr~n escala de la gan~dería·· y, .·por "10. 

i~~~~~~l!!llf f i!/lllll~lf liif lif /~{f iíliIº~it}~;; 
·Para.::d·lU:s tra:r.1·.·cuant:i:ta ti vamen te'·.:e-1:,~peso·¡·.•de}.:·:.l:os . cambios, ·de 

. , · ...... ·~:~, .. :. . ~-\:.:-"(\i~~:. -.,_·--:~><~t~~/{!:i::~~~'Li\:~~~-~-:i~·~:;:¡ . :.f ~\:.~:-\· :,~: ·/.~- :. · >'\~l:\·~·::~,:~--;.-.:~;;}~·._.\f':·i~~\,:;:~ ;.~-~:.~i- ~:;:_ ... ---~~~!;_::':{, .. -.1 ... ,~ .-. '.'· .. 

acuerdo,;á'.l-a. infórmaéiop•esta.di.s. t.~ca;:.·,el<'producfo;internó" bruto. de .. , 

l~s·· .. ·--~~;;~;j~:5:/'..-~fi·:;'~i:íf "•¡;'¡~:¿~~ci:~Í~·.• ··~--~~·~Í'f;~~~~~'.~~f.~.~~!~~; · ~i.~J~eÚ~ · · 
..• co~p~rtá~{~~f.g{{._ ... ::,'; .. :: _r ( . . . . . . ' ; ··: ·.· .. / ,. ' •; '.\ . 

. ,. <) .. . .• ' .<CUADRO 6.L ' 
- -;- -.. _<;"::'·::> 

. , i?is ,'por sectores-1940;_1960 ·~ . • ... 
. :c_Miilcmés de pesos de 1950):·:' ··.·· .. 

,.,_,.. ·:·-·· .,,. 

secu~~arfo · ( %) Terdúio '< % ) 
¡•_,,· 

:'.-·"-" :·",;'<:10: :, •" 

Años. ,. P:Í:a , :¡;ifacÍ.rio• 
·. : tot;é!:1':. '· . 

%). 

1940 
1950 
1960 

~66>~4··· 
331."36 
763; 37 .. 

'·.' 

1~·~;54·· .10.0 
177;93 53.7 
258.65 33.9 

1 o .18 
22.44 

309.66 

6:2 
.. 6. 8 
40.6 

'.- . 

·:3'9'.69 
.130. 99. 
195.06 

23.8 
39.5 
25·. 5 

Fuente: Beauregard, Juan J. "Situación actual y perspectivas de la 
educación superior." en Jhabvala, F. y Tokeshi, M. (coordinadores). 
Tabasco, economía y desarrollo. Centro de Investigaciones 
Ecónomicas del Sureste, Villahermosa, Tab., 1990, p.182. 

Por otro lado, pese a los incrementos por sector, los datos 

relacionados con empleo de la fuerza de trabajo en la agricultura 

muestran una pronunciada caída, de tal forma que en ese rubro la 

ocupación disminuyó de 80. 7 por ciento en 1940 a 40. O en 1980. 

Durante tres dicadas es manifiesto el caricter predominantemente 

agrícola. Pero a partir de los años sesenta se detecta el aumento 

en la importancia de los sectores secundario y terciario como 

resultado de los cambios inducidos por la industria extractiva 
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petro~:·r:~ctór· te:~cfá~i~: a peisar. de. ri~ hab~: ~le;~d~ ;:5u imi?oitancia 

porcentual }derltro:' del totai". del .~_v'al.oi déi·<PI13,. -sí ha'.é·'tenia6 una . 
:.• '·. ·:.'- . . ·. , . ·.-~: --; .;~ ., ' 

c~~bf¿ ·.·.· ... , 
de. eÚi~v~ · •.. d6nd~ • se . ,explora~ /y .• -~nf>~ya~- ~-i~ersas. <p~~Í~icas de 

de~~rr~llo, situaé::ión que ~revalecerá c~n nÜidez hasta mediados de 
. . 

los años ochenta, razón de más para señalar que mi investigación 

8 Supuestamente la importancia de cada sector dentro de la 
composición del PIB nos podría indicar la importancia de cada uno 
de ellos como generadores de empleo, sin embargo la estructura 
ocupacional no está determinada por esta circunstancia. Es así que 
si bien en 1980 el sector secundario aportó el 81 % del PIB 
tabasqueño, en realidad solamente empleó el 12.3% de la población 
económicamente activa de la entidad. Aunque la ganadería y la 
agricultura han pasado a una posición relativamente secundaria en 
la zona, no obstante continúan ocupando más mano de obra que los 
demás sectores. Beauregard, J. "Situación actual. .. op.cit.," p.184. 

9 Pietri y Stern, señalan que en 1960 Tabasco contaba 
con una población de casi medio millón de habitantes (482 mil 365) 
y en 1978 la población censada fue de 1 millón 100 mil habitantes. 
De ahí se infiere que en ese lapso aumentó 2.2 veces la población 
lo que indica una tasa de crecimiento superior al promedio 
nacional. Puede consultarse: Pietri, René y Stern, Claudia. 
Agricultura y población en el sureste de México. México, CES, El 
Colegio de México, 1985, pp.23 y 24. 
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tuvo una .i~pqr~anÍ:E! .orientación hacia , la • expiicaCióri .de lbs 

resu1tadós >c~·arl'tif i'éabl"e·s /.~ri>~ ~·~~~~1io~'. ,:P·~·i1ódt>'sL<.- ·_ .. 
. . ·: . : ' ·- ·.' . '.",.;: .·.,. ;· .. ~ >;'·· .. -~,: - ' 

P. partir ae:.enfonces, se tratac1e\ya:riaii···~~§ada$. eri iasqu~ ·se. 

::::::r·;:~;~;i~hr:;~~;~~~~ ";;~;:~~j;f~~;~~:~f ~~~~:i;;~i:~~~::' 
producti.va ;-;.:.·mismas'.''que.•;:-~va·n·:·.aesde'•':losi•.· pro«;ii::a·ma's :•··de-·•.:·inversion• :~. · 

. ::::~~;~¡ltt~~tif f i~~!Jt~l~i~&q~j~~~~l~~~:t~t;:~:t~t 
incompat'ib¡G~~des ént;re la·· a~~-;·~~6~on~:á;I: PIB ni.bi~~ál y e~tatai y . 

que se áprecfa el'l los cuadros.siguientes: 

CUADRO 6.2. 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS ENTIDADES 
DEL SURESTE EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(TOTAL NACIONAL). 

CAMPECHE CHIAPAS TABASCO YUCATAN 

1970 0.44 1. 62 1 . 16 1 . 1 3 
1972 0.43 1. 51 1. 22 1 . 22 
1974 o. 43' 1. 56 1. 41 1 :.30 
1976 0.45 1. 75 1. 87 l.31 
1978 0.45 2. 12 2 .,64 1·,22 
1980 0.48 2.72 3.98 1 ."14 
1982 0.46 2.24 3.25 1 . 15 
1984 0.45 2.06 3.05 1. 14 
1986 0.45 1. 92 2.92 1 . 1 4 
1988 0.45 1. 93 2.98 1 . 1 4 

Fuente: INEGI. Un modelo de desagregación geográfica: 
estimación del PIB por entidad federativa. 1970-1988. 
México 1989. p.34 



:- .. ·. ·' : '·· ...... ·' 
CUADRO .. 6. 3. 

CRECIMIENTO DEL. PIB. POR ;ESTADO .A .. PRECIOS 
CONS:i'ANTES~ DE .198~ ~<( % ) ~': ·.· 

.19:11.,;9~3 1975 1.977> :~979'.~ \'981 \983 .1985. 

TABASCO ···-cL:ú' ,,~,:~;\:~~.'.~·'>23:~:·'2.s,;~.·. ~9·:2::-cS.S . 3.4 
.. ;· .. ~.~~-'·'·;_-.-·~:})' -.-.· .. ¡;,·· ~:~-:~:',: ;;_:;;;_ ... ·,.: ·:'.':: ~ 

_F_u_e_n_t_e-. ---·· ... , ':.''.:'. 

';~'.:J~_,·:-· 

las 
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1° Como señalamo~ anteri~r~ente, , pero .viene al caso 
reicorporarlo, el crecimiento. p6blacional e·s un indicador asociado 
al proceso de urbanización. in61Vsive · de~erminó desde 1988 
alteraciones en las tendencias ~lect6rales y en activas protestas 
en las principales ciudades municipales como son' Cárdenas y 
Macuspana. De esta manera la tendencia demográfica en mi periodo es 
la siguiente: 

año. 

1970 
1980 
1990 

Población estatal 
(miles). 
768,327 

1.062,961 
1.501,744 

Por otro lado los resultados del censo del noventa apuntan 
hacia una concentración demográfica acelerada en las ciudades de 
Villahermosa y cárdenas, mientras que hay una reducción dramática 
en el peso poblacional de la región de la Sierra y de los Ríos, 
en tanto la región de La Chontalpa mantiene su peso poblacional. 
En diez años las dos primeras ciudades concentran del 31 .5% al 
37.5% del total estatal. En este sentido los cambios en las 
formas de participación electoral en los noventa es entendible. 
XI Censo general ... op.cit., p.32. 
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colectiva;. protes"ta que eri principio es de. cárácfef ?'coyuntu.~c¡1'y,, 

aislado. per~ ~~e, · ~ E>~J::tir de f iri~s ·a~., los? ~17.te~~a, ;m~i}i.fi~~tá" 

, <fed¡;¡z;a.1:;. a~5elnti6cán 
., / 

nienos; __ controladas. Estos se definirán en ios término~ sig¿i~ntes: 

- :. ,·.·· ·'.•,¿~·~.:::~roce~os sociales que determinaron lós grandes cambios 
regiónales"han sido bastante variados, y muy representativos de 
aquei1ósque tienen lugar en otras zonas tropicales en desarrollo: 
(cómo son) la deforestación, expansión de la ganadería extensiva, 
int~nsificaci6n y modernización agrícolas, urbanizaci6n acelerada 
y; -por- último, el auge espectacular de la industria petrolera. " 11 

Se lrat~ de una situación inducida desde el exterior y, por lo 

tanto, 'bajo.criterios centralizados. Observada retrospectivamente 

indujo agudos efectos distorsionantes y deteriorantes de la 

r~laci6n política así como de la organización y ejercicio del pode:r; 

guber~arnental. Según se aprecia en el cuadro 5.4. el marco enque _ 

_ ~e_, _insertan estos cambios no controlados y despropcircionacbs. se: 

reflejan en disparidades entre los sectores económicos· en .:1a··fór.ma 
• • • 1 • • 

siguiente: 

. 11 · Tudela, Fernando, (coordinador). La modernizaci6n 
forzada del tr6oico húmedo ... op.cit., p.23. 
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. , ... ·. , CUÁDR0;6 :-4~ ··. '. .·.·.·••· 
(PIB:·POR'•SÉCTORES •.1970-:'1980; 

· . . Miles' de'' millones j : ·: :, : < -
-//~:.< .: .. 

año. · PIB .{ót~l: ,S, ~'r:i~~}r-6 
. , .... ,, .. :; 

--~e' ;,c···, ·:ts'e/0c···,u,z;rn<,d:ea,'r?_5).:-oi, __ .,, • , ', ,· , , 
·· · c'L?: <i~.~:ciario.• % 
r~(\i~~~);;/;;;.~;~:. ·::):Y. <-::-..;·:.~; : ·,:"; _, 

1970:· 
1980' 

acelerado , de· recursos--'. tropical'es'¡(.como",es'"-el- ,caso· de ·los· cultivos 

de 
' • ;' :~-·- _i. 

·. 11e\;a~lmp1i¿iJf~:c1os éái~Cit~iiE;ti'éa5';' 
re~r~~erit~Í:i~á de uÁ~ perÚsterit.e vciiuntad gubernamental local 

interesada en el periodo garridista (i~2ó~193~) y despuis, 

particularmente con Madraza (1959-1964), en la implementaci6n de un 

modelo modernizador para el aprovechamiento intensivo y comercial 

del suelo agrícola. Estos proyectos indujeron a apresurar 

políticas corporativas concretados en los marcos de las 

instituciones oficiales. 

La imposici6n de sus proyectos está determinad_o por una gran 

capacidad para ser atendidos por los presidentes en turno. Esta 

relaci6n es clave hasta la actualidad, dado que además el periodo 
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de elecióri deil_gob7rn?d6r 'es mux cercana a la dél>presidente de la 

Repúti1ic:~; · ir&iéi•n:;fºJé :1~ q~~ }\~f_l~;·e la .. iecisi6n d~l •candidato 

el~dtJ ,,11:..' a:_i. ;Sitúac:i.Ones de amistad; 

. sexenal de 

···e::·.··· ... 

~,;,, ·. 

_,_,, .. , 

.:i~a:1\lli:t~E! ·J.~e:~f~ro~·.? :~: . 
\\;.:< ',·. . . ' .. ' - -

;ejemplo, d~. l.o's' Pélrtiaos ~c;ií ü_cós .. : 

... · ~ · ":.·'. Lt~?fü:'~.~~~-~~~"~l1fª '."eC:Onómica es un · ejemplO de esos efeetos 

< d~stoi;:si'onantes', baste menéionar el crecimiento de la población del 

5'~~~6t;:2vf:{¡}{bfdurante la década del ochenta, que manifiesta un 

'{~~d~~~J;f!J'j{_'~4;~hc~ q~e contrasta con la década anterior, pues en 

· t~ritci:;:~i;:.,·~3~~ro de personas ocupadas en el sector secundario se 
._'.¡;; ·,,e·\ 

:i'nb~~·ñi~Kt.;S•';~~estos Últimos diez años en un 84.5% y solamente 10.0% 

e~··.~:1·>;:1:¡~é.lrio, la población trabajadora en el sector terciario 

12 Enrique Gonzilez Pedrero, exgobernador de la entidad, 
acepta que el papel del candidato electo a la presidencia es 
determinante en la selección del también candidato a la 
gubernatura, aunque no excluye que en algunas ocasiones el 
presidente saliente tiene voz pero no voto en el futuro 
gobernador. Entrevista del autor a Enrique Gonzilez Pedrero. 
México, D:F: Noviembre 11, 1993. 
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creció en 1 45 .. 0% .. 13 . . 
Debe •tenerse'en cuenta que con· base' en .los .datds·· del Xr Censo 

de pob~~~{Ó~:,·~,-~vii~.~~~a,' 'r~basc~es··· la .~segu°.?:fé11ffdad,·•·de.J_ ~ureste· 
en cua~l:o·"a.niim.ero~·:'a~.:habitan'l:e~/después de Chi~pas,, pero cabe 

::::¡~~~li~t1ilf ~~~~í1~;f {~~i\~~~~~i;:~;;~J~ti~~;;::::: 
de~andas que/inéiden\;fü.re~tamént:e:_;sobr~·:1a·:•9ést'ion.guber,name~ta1•.·. ·· ·· 

.A def 

.,., 

' •• .. • ;_·,.e,;:;:: /,;.-, 
':":·;,:;. 

soci.á'i · · ' .. /,' ;.•. ·< •''·' " " .... ',~'. ":·,'._·. . ._.; 

·Él' É)f':Cní~_r·· punto.n:-.:r;éfe:t:;idq;\al:: .papel:.-C3e .,1os· ,gobernadores .desde ... ; 

los, ~e,t:ént.a;:• ¡~;iic~r;·¡~·~;.~~:~~-:'.l~;?~f~~iWK'i:;~.f~·~¡;~h~I6;,;~~} .·poder'·· 

estaÍ:al.~ciri .autoridades: de. •la ;b~rb:cr,aC::ta .·.federal Y> . por eride ,· 

13 En muchos sentidos la entidad es representativa de un 
entorno regional {que incorporaría a Campeche, Yucatán y Chiapas.) 
que manifiesta diferencias en términos poblacionales, 
ocupacionales y, naturalmente políticos. Por ejemplo uno de los 
resultados de los desajustes es la importancia tan grande del 
sector terciario; pues en 1990, 155 mil 584 individuos se 
encontraban en ese sector esto es, que cuatro de diez personas en 
la entidad viven de tal actividad. Los municipios que registran los 
mayores crecimientos en el sector terciario son: Nacajuca (383.5%) 
y Centro (175.9%) en tanto que el indice menor está en Jonuta de la 
región de los ríos con 53. 7%. Puede confrontarse: Centro de 
Investigaciones Económicas del Sureste."La estructura ocupacional 
en Tabasco." en: Presente. Villahermosa, Tab., enero 7, 1992. p.7 

14 Centro de Investigaciones Económicas del Sureste. 
en: Presente. Villahermosa, Tab., abril 28, 1992. p.11. 
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diversas negociaciones con. el presiden~Íalis~o. Pero, c~mo trato .. de 

demostra~ .eñ· esf:~ parte, .ias .·p~1íticas t"e·~erales ~n.ai;efon factore~. 
deseitabiJ:i~ad~;~1.·é~ue·· .ob~t:acui:izaf1 <en'; er' ~ed~'~rio,' '.~iai'o ,<Un· 

desarr()Íl~. '. rritegf~l. · De ~h? lá :Ún~C>i~a~{{:~; ,,~i 'icís 'arguirienfos''.. 

·

0

gP

0

:rbr 'eercnlaid~o~r:~.~ltf f t"f r~L:':,t,~lg~1{,1~I~~~~~~~d; il~~t~~;~~?iff •· •. • 
' ,• ,-.-'_ :'{·>~;·;>.:•;• .• • .,.'··-· . .,,·,>••;••e, ,,,,• 

Ed,; :f; t+:·z~·t.t'j~\~~:; ... t;z:.s~~2~;f:.i/~~~F:~N~'f ~~·~~J/~iH'~~~:~f ?~~·:;'~~n~'~,.· .. ·~ e .. ·'.· ... 
r.elieve: l'a:S ''di versél.¡¡·crrc~nstanciaso•h'istoricas·?basibas ·que '.marcan .. · .. ··•· 

ia .,:;~1:i9.i·~e\ . 
• t<,., . ' ·.· 

· < ~.t~t:'~f1a6'• 
agro;~C~afi6 , , 

gube~!la:m.~rit'.a1, · ·· ' 

.. re:Sul ta dos econóinico's 'córi.; irij ere'iicia: :gU!:leirriá biva•,\\,á'fec ta:i el p,lanó 
• _, . • - . -,. . - .. - - • •, -. "• •. ' . ,. . . • . . - • . .· • ! :· . • • -· .. )'-.' \ :-·- ---·· -~·-»:" 

politi~o, ~iiei este cini~s ~&~e •t:i~~e un ;peso ''ctét.frmi'riá11t:é·: 
·:Al·. abdr el decenio del séte~ta, está e~ gestaciiÓnu~ proyecto 

para la entidad que sobrevalora la inserción de su di,námica 

15 Entre los instrumentos más importantes generados desde el 
poder ejecutivo, se encontraría la creacion de la Ley de 
planificación urbana de Tabasco (noviembre de 1972); la Ley de los 
trabajadores al servicio de los poderes, municipios e instituciones 
descentralizadas (junio de 1976); el Reglamento para la 
organizacion y funcionamiento de los comités municipales de 
planeación (agosto de 1979); la Ley de planeación (1983); la Ley 
orgánica de los municipios del estado de Tabasco ( 1985); la Ley 
estatal de presupuesto, contabilidad y gasto público (1988). 
Prontuario de leyes, decretos y reglamentos. LI Legislatura, 
Villahermosa, Tab., 1988. 

" 

1 



152 . 

.. >.1/:!·>' ·, ~ .:~: . 

. •. consi'dera~s~. : que ') 
._,. •. , ~ r . 

·,. ", .· .. 
potencial hidráulico de .los ríos provenientes ·de Chiapas. 17 

16 La estrechez de opciones que plantearon las 
directrices del Estado, orillaron a una creciente actividad de 
los gobernadores para consolidar alguna línea propia de 
intervención que amortiguara los efectos negativos de la nueva 
inversión federal. En estas circunstancias, Tabasco se hizo 
participe de un ejemplo de proyecto modernizador nacional pero qu8 
implicó un elevado costo social, ambiental y productivo. 

17 Los años setenta representan la consolidación de los 
proyectos agrícolas pensados y puestos en marcha sobre todo a 
partir de 1955. Cada uno de estos planes refleja con nitidez las 
circunstancias globales del momento en que se concibieron y se 
ejecutaron, pero del conjunto de planes y programas destacan las 
principales fases de acercamiento del sector público mexicano al 
trópico húmedo del sureste, resultando de ello el Plan Chontalpa y 
el Plan Balancán-Tenosique. El reacomodo del medio físico trataría 
de generar una productiva área por eliminación de selvas, la 
desecación de zonas tradicionalmente inundables y la formación de 
un sistema de riego. En suma, se trataba de impulsar un conjunto de 
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Esto ill\pÚcó :ia érea~ión d.e m1a ampiia. i~ftaestrU~tura que 

solament.e .po~_rÍ~·~_ 1:~~J."·ª~;é J ···trav~s\ d~l pa~~\ Caaá. }~z •más 

part.i c ipat i ~c:{a~1.·-gobi.ú~() :f eá~ro.a.l,;aad~s' ra~·'coria i~ io~'~s·· de. escasa 
~.:,::·:< .·.:-.... ;··: ·. ·:-.:¡·_: -. ··,_" . . )·"J" 

·: .. -~»- ;:~'.-~·'.:f· -~·:.:,·:./~:. ,, 
,. ~ ;•: 

que.· 
,-- ... 

,. ... ,,.·;:: · · lb~al 
·,t;·;·--· 

ia··· 
~amo> 

co:i:.t'ó.· En este 'sentido' por ejemplo en•.los:-.presu'puesfüs'de'';~aY·a"' 
. ... . .. . : . ·'· . ". -.·' .··>~~ ~:" :::~:·:-¡; .\·- .. --~i~'t;:} ·::)~~-.~.; ,r. ,.,,-~ ::·.;-: ~-:-.::- ~ .. > 

1.991 observa la tendencia. sigufenté: ./ .:</,:~:·:<••\f'':0-\i}{;. _:.··.··· · 

---.:---·-

nuevos programas de reestructuración de la organiza'ción productiva 
y social para formar polos de desarrollo. 

18 Entre 1977-82 la inversión federal se tradujo en 
considerables aumentos: "Los fondos ejercidos pcir el Estado en 
forma de asignaciones del Convenio Unico de Coordinación con la 
entidad mantuvieron una tendencia creciente, pasando de $ 235 
millones en 1977 a una asignación autorizada de $ 4 mil 216 
millones en 1982 para hacer una inversión total durante el sexenio 
de $ 8 864. 1 8 millones, de los cuales la Federación aportó el 
46.38%, el Estado el 34.2%, lo municipios y particulares el 7;44% 
y otras instituciones como PEMEX, el 12.16%" Memoria de labores. 
Tabasco. México, Gobierno del estado de Tabasco, 1982, p.333. 



AÑO 

CUADRO 6. 5. 
PRESUPUESTO ESTATAL EJERCIDO' 

(MILES DE MILLLONES DE PESOS) 

MONTO 

1982 19,000.000.00 
1983 32,500.000.00 
1984, 79,125.178.80 
1 9 8,5 ' 11 2 ' 5 51 . 3 2 2 . o o 
1986 132,680.000,00 
19~7 312,010.000:00 
1988 725' 000. 000 ··ºº ,: 
1989 . 950,000.000:00·· 

·1990 .1,119.,350.000:'00: .. ,. 
1991 1,480,440;00ó·:oo '' <> , , 
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~~~~~~: d~n~~~:~6o ~e ~~~~ii~~~~ ~ee 1ccJ1E~f:' Ji~~:~Í~Jg::<~~~~~~ki%o~!~·· · 
Tab. 

Cabe señalar que particularmente desde el año de 1986 el 

presupuesto inicial se incrementa enormemente. Por ejemplo en el 

presupuesto de 1987 la Legislatura local, aprobó una cifra inicial 

de egresos por 150 mil millones de pesos y que a lo largo del año 

de ese ejercicio se incrementó para generar un total de 312 mil 

millones de pesos, es decir el doble de lo programado. 19 

Otro elemento susceptible de medición y del que surgen 

diversas inferencias, lo constituye la evolución de la inversión 

pública, pues particularmente desde la primera mitad de la década 

19 González Pedrero. Tabasco a través de sus gobernantes. 
vol 1~. Villahermosa. Gobierno del estado de Tabasco, 1988, 
pp. 337 .. 
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del. cinc;J.entii. e~ un. fiel ;~fle:Í() 'ae' la .dináínici' :i:eg¡o~aL2º· 
~ ;·;,;.' - ·:·:: ·.:· - ·: ' ' • ' • 1 • , •• ., ; ~· ',. 

EnC.~1 .. X~¡.P?0,~º: .. ªf ,}~:~: ~}H'.~~~t.5. · .. ·d~1·; ·~~bieino ~s ta,~~l , .. ~son.· 
palpables espectcicuTar7s·cambios/pues:en 197 7, los ingresos .totales. 

;~i;illltillll!f litlll~~if '~~Ji~~l~lf J:.~:: 
Ótr~. gobernadpr; :r~niciado :en'l 983'/, es ·,P,ai:te¡ ae''i'a :C~riéln'Gid~d 'ael 

eicfr~i~:c:~~·;;i~:iII~~~i'{~}¿.;t: .: . . .· . ··., --
--- .. ; .. ,,-~· ;_'\: 

: w:·;;e~de u~ punto de vista de los presupuestos y acciones 
gubernamentales, las condiciones propiciadas desde el garridismo 
histá nGestros días ofrecen muy elocuentes procesos. En opinión de 
Jhbavala: "en términos generales los presupuestos de Garrido en 
valor real sumaban menos de la mitad de los de Madraza y fueron 
dirigidos extensamente a promover la educación. En 1958 -continúa 
diciendo el autor-, los ingresos del gobierno sumaron 20 millones 
359 mil pesos equivalentes a 14 mil 477 millones de pesos de 1988. 
La inflación ha sido tan grande que la obra del Lic. Madraza se 
logró con ingresos anuales entre 17 y 31 mil millones de pesos del 
año 1988, es decir el 2 ó 3 por ciento de los ingresos del gobierno 
de Tabasco en los años ochenta en términos reales y comparativos." 
Jhabvala, Fierdaus. "Las finanzas públicas de Tabasco." En 
Presente. Villahermosa, Tab., julio 24, 1990. p.6. 

21 Para una mayor argumentación vale la pena citar un 
diagnóstico de la cambiante situación tabasqueña: " ... Este 
importante aumento en los ingresos coloca a Tabasco como el estado 
con mayor crecimiento promedio anual en ingresos entre todos los de 
la federación ... De hecho el rubro más importante de los ingresos 
estatales son las participaciones federales que en 1977 
representaban el 70% de los ingresos totales con 759 millones de 
pesos y en 1982, se estima que representaron el 78% de los ingresos 
con 15 millones 640 mil pesos." Memoria de labores. 1977-1982. 
Villahermosa, Tab, Gobierno del estado de Tabasco, 1982, p.329. 

22 Decía Enrique González Pedrero en un informe ofical que: 
"Durante todo el sexenio que comprende esta administración, 
Tabasco percibió en participaciones 1.3 billones de pesos 
nominales y en términos reales a precios de 1988, 4.6 billones de 
pesos. Tal cifra ubica al Estado en el primer lugar en la escala 
nacional con más de cuatro veces el promedio nacional de 
participaciones por habitante ... Los ingresos de Tabasco 
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Aunque los datbs>del y:ast~ apoyad2is B,or ·J,.á,. fed~ración·n.C::, .sean 
····-1;::, 

el únic,C?, ~~ •e~+:.~~~~~i:\mPof~él~.;.ei. 
ccírifiabléé \i~i.••· 

; • {.·\·.:.:.:; .: :·,~:~ r • ·- ' 

/,,, ,¡, • · '· " •. :.~Wf.li~:}fi.~.~·tN&f~fi .. ·:~:t i.\~~g:µ~ª 
se'• un "fado:: corí' datos'" de,:· la 

->'. ,1 ~ • .'' , i ',·, ~; , ·' ~ - ". ~ ' .::- : ~ r '" ~ ~ ... 
. :: c,09,; el >•p,resupuesto, · anu,al ,,·de. '·lá: 

:'_.;:··/, ~; .. ··· :i::~!c·· -¡: .. ~·-· ..... , --~· . __ ,,: •:- '·~·"- :. 
·--~·:.'. ,. _, .':_:._~,):~' (>-.;. \ ~ ·.:·:.;_:;·~.:·.. ~-

•'' ·~·· .. CU~DR~·~-:¿: " 
:i:nversión .i:>úbiic::a::.1?59.,..1970<l~6 petrolera).· 

·~-:~·~:~":~ .. ~~~;~~~;¿,,.;.~-.;~ ·.-e:' · ..• ·. ~,:·, .....• 

'-'·--·_¡.. .... , .... ~-

;'.,-
: ', I 

.: '--...... /.· .... ,· 

1 
i 

~:*~1~~ 
\O ...: •I 'l 'l .. t~, '\ H ,. ·~1 1• 

¿~~l·1a.· 

zonas 

Fuente: Tudela, F. La modernización ... op.cit., P.258 Tomado de 
COPLADET La economía tabasqueña en gráficas. 1982 

constituyen el 7.6% del total de los estados y aunque se incluya 
al Distrito Federal, estos porcentajes no disminuyen 
sensiblemente." Memoria de la Secretaría de Finanzas. México, 
Gobierno del Estado, 1988. {subrayado mío). 
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CUADRO 6. 7. 

Inversión ~úb.lic.a: 1970-1981., .. (no petrolera) . 

Fuente: Idem., p.259 

En el primer periodo, el·.·. flujo (f~ b~p.i tales vinculados en .... ·.··-··-' 

alguna forma al petróleó. incictÍiÍ r~lativamente poco 

funcionamiento de la economía ··re;gio·n~l, 

quinquenio la situación se invierte. n 

sin embargo, 

en el 

en un 

n Un análisis desglosado del componente no petrolero de la 
inversión pública revela el crecimiento del sector agropecuario a 
partir de 1965. El monto aplicado en este rubro esta muy por 
encima del sector comunicaciones y transportes que en forma 
tradicional era el mis importante. 
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El hecho d~ que el sector públic~ desplegara. una importante 

in tervenc.~ón, > qt;e·'"cii s tái izó-,· p6r ··.•e je!'.1¡)16 'e~,<a{~~r_s_a{.:_'c6~iÚ~~es ·· 
1"' 

:.- ·~>': ¡'j ;·_ .. ;) :;:" .~·,· 

par~.·i'ns.~~f~r:.1~5·· ..•. eri· 
inv~~agJ{;;;~'cti:atfb entidades de la región sureste 'puédedf¡~-~trai · 

' ' . '•.. . .. . - ' .-.: : : ,.: . ".' ·,' . ;· . : . . . ' \ . , . ¡.' ' ¡~ • - • 1 •• ~.:' • ' - • 

los _'c:faml:>ios_.'de ia. situacion tabasqueña . 

. _. .. . CUADRO 6. 8. 
INVERSION PUBLICA FEDERAL AUTORIZADA Y REALIZADA 

MILLONES DE PESOS. 1980-1988. . 

·A~Ó/E~TÍDA~. 
.. . *· · ...... ·•AUT-.·· 

1980'REL'.. 
"·;,··· 

CAMPECHE 
:8, 214 
1 4, 411 

. ·AuT :', < -~<10 ;323 
1981·. ;: REL''·~· · 38 173 

, 9 ª 2·· ·.\·i~t:t~A~·~?r:í:~:J'g~•~:_._ .. 

AUT. 
1984 REL. 

AUT. 
1985 REL. 

AUT. 
1986 REL. 

AUT. 
1987 REL. 

• ·.··~ 1 ; 140. : 
37,831 

186,076 
169,637 

430,713 
431,526 

860,149 
858,600 

Aut- Autorizada. 
RE L= Realizada. 

REGION SURESTE. 

CHIAPAS TABASCO 
3, 831 24,027 
5,727 3 6, 1 28 

14,323 28, 864 
23,011 69, 671 

221390 48,425 
18,.735 47,212 

23,003' 35, 495 
.25, 464 36, 159 

55,986 48,703 
52,545 45,077 

30,075 107,1 09 
26,720 1 09. 509 

93,228 134,426 
90,488 132,668 

135,620 253,773 
130,847 247,462 

<:·.:'..: . .. 
YUCA TAN 
.. 3, 873 
•4,797· 

... - .. .. .. 
5,,321 .· .. ·:·>· 
6;536 
·~ ._., :· ;: ·.:·' .. '--. . 

7.f·514 .· 
3,·4_1_,1 

13, 5'73 
121305 

17, 028 
15,323 

18,313 
29,069 

49,308 
45,053 

108,937 
106,557 



1988 
AUT.1 .334~458. 
REL, 1 ;21,2,pq~. 

259, 149 
20.2, 7.86 

·541,605. 
.. 36,9;1 .35.· •. 

1 59 

. 190;228 
151;921 .. 

' ·:.: ',, 

Fuente:. A~~~;i~:;fsf~~i~Éi~X·~~;i8~'.)k~"féi~'~~;g~f~bi\:·~e:~·{.c:~~oSi:; .. ¡i'lÉGI. 

::;'.:!!'.
1IY!lllif !llilllf if llli)i11~::~~ 

.inversf()n··:aeL.t.otaFde:lasi·.entidadeS;.~aespues'·;ael"Di,str~·to:':Fe.d.eral 

:e;:s• •. ~t~,ª~'a{of;s¡:··········'·:.·c1o~~mt~ºi.111ill• .. rlH~i!laall!o!,1:.~¡~i11!-'.{~1[~El~:!f fü~•·····. 
·~t~tib~6á~\':;;{ dejando a Tabasco en .{985 en e-i 

se~to S,'.füta1:\· ~;~~ie• '.fa~;/ .Ji~·~:~s más altos. PartÍend~.· · d~ <t~l~s .. 
,, ; ~ acotácioi:ies '· me iñtei::esa a.;terminar los efectos qué en lo polí t:i.co 

tílvier6n(1ílgar; 
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6. 1. El.· g~bierri~ · ~~ cari6s 'A:· M~dt~zo · y <el ~eianzfü~ie11to áe 
modernii~c{6~,> .. ;::.;\ }, ;/ _, . .:· 

un . ,:(~!;~~~~~j:f ~1~iW~~!~¡1(',ef {~lf f :{'º,J::::l:;~,t,~;;:~, .. 
perspectiy~ mod~r11izadora.•de."_los· an~s veinte, .pero',1tambien· .puede 

~~~~ii~:t!~!t!"{ll,~!,l~~~~~i~t~~~~~~~~~¡i!~i~~r 
. . -.... ~· .. ·' .\. ·, ··:' ~~~~_;)_{.~<~/r.~;~~·«iYt:}~fiiJ~:>:~<:i;_: ~~:~/.\);f ~~.,-: :'.·~ ,~ ~- ';(:· '.·_~ <·: -:¡;:~:::; .-. /~·: ;,;;:< .··?-~~:-·-'.~:J-·: _:: ···?~:·/'/--~:~~~·'. __ ~J\~>}X·;::)·;·:·:.:·: · ·· ·

a m p 1 io . proyec~c:f: 'corpora bi.vq,i.seguigo::-~n .: f orma:•·in terinitente¿·.pc:ir:>lé:ís " 
. - - - .. ,._.,"_:_::.i; .,. --\~:~:,/:~\~;;.)\i;:j·~~:; ··--~~-~~--- '~--:-~:'. -- ~I ·:·:·.--~ • - • ,_,, , -:: r-. :.::: ,<· .. : . -,. . , -

anteriores' gobernadores~.-." , ,·,' .-: . . , · · '· .• ·:.'_. S':c·.:'· · 

Una ~a,~~·¿i~~~Y~ \t:~l~ JhHhtl'¿a,' de Mádrazo es que su· infl~en~ia 
excede .los límites· de' su. ~apel como gobernador.V se sabe por 

24 En el año de 1930 es elegido presidente de la Asociación 
de estudiantes libres de Tabasco y desde ahí, contribuyó a la 
creación de la Federación de estudiantes socialistas del sureste. 
Véase; Benejam, Maria A. Actividad e ideología de Carlos A. 
Madraza. Reseña Cronológica 1915-1969. México, ENEP-Acatlán, 1980, 
p. 11. 

25 Cedeño del Olmo, Manuel. Historia del Congreso del estado 
de Tabasco. (1958-1982). Tomo V. Villahermosa, Tab. Gobierno del 
estado, 1991, p.32. 

H Tal vez sólo uno de sus predecesores, el Lic. Francisco J 
Santamaría como gobernador reimpulsó la organización de 
productores, pues auspició la denominada Unión de crédito 
cacaotero, la Sociedad Cooperativa de Transporte Marítimo y la 
Unión de Productores de Plátano. En: Tabasco a través 
de ... op.cit., Vol.VII. pp.127-158. 

V Para mediados de la década del cuarenta Madraza abrió el 
abanico de sus contactos especialmente con sus compañeros de 
Legislatura, como Dona to Miranda Fonseca y Gustavo Díaz Ordaz. Para 
cuando asume la gubernatura de Tabasco entre sus más visibles 
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. apo~os. se eincuentran Luís I. Rodríguez, José Al varez Amézqui ta 
(secretario de Salubridad), Raúl Salinas Lozano (secretario de 
Industria y Comercio), Gustavo Díaz Ordaz (secretario de 
Gobernación), Hugo B. Margáin (subsecretario de Industria y 
tomercio) y Fernándo Román Lugo (Piocurador General). Cfr. 
Hernández Rodríguez, Rogelio. La formación del político mexicano. 
El caso de Carlos A. Madrazo. México, El Colegio de México, 1991, 
p. 112. 

28 Después del largo periodo de dominio de Tomás Garrido, 
la actividad de Carlos Madrazo es la que más ha acaparado la 
atención de los estudiosos en materia del papel de algunos 
personajes en el sistema político mexicano, pero fundamentalmente 
se ha destacado su paso como diputado federal y luego como 
dirigente del PRI, no obstante se observa un vacío en relación a su 
papel como gobernador. En especial son útiles los trabajos de 
Benejam, María Antonieta. Actividad e ideología ... op.cit 
Hernández, César. Carlos Madraza: biografía política. México s.p.i. 
1982¡ Mora, Manuel. Ensayo sociológico. México, Cia. Editorial 
Mexicana, 1947. 

29 Madrazo apyó a Manuel Mora y a su secretario de gobierno 
Manuel Gurría Ordoñez (gobernador también sustituto a la licencia 
de Neme Castillo 1991-1994). El primero, Mora, resultó candidato a 
Diputado federal en 1961, ahí desarrolló una serie de contactos que 
suelen derivarse de esos cargos en el medio federal. Confróntese la 
interpretación al respecto de: Hernández, Rogelio. La formación del 
político ... op.cit., p. 111. 
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las nuevas' e,xig7nc:ias del moment630 , aunqúe ' los: alcances y 

desplantes; rad"ic<iles .eri :'c::úanto a reHgión.c.y .edúcación_~;)"_;~d$(er~ri • 
. - ,•• . . '\·:.' 

'.::·i;ti~~~~f if f ~~!~:itif ¡~~~~t}f 1~~1i~}J~li~!tefªiªh.tl..~/ 
exrepresenta.n te¡. del, gob1erno .. e¡statal' .. en;el:o~ istri to·' Federal. '.'De 

.··,. ·. -.· ... · .. .-';, ... , 

Nacionai; ·· 

·•Sin ·contendiente local alguno, contrario a lo. que había 

sucedido en recambios sexenales anteriores, Madrazo asume el 

gobierno del estado el 1 de enero de 1959 para concluír el 31 de 

diciembre de 1964. Su capacidad discursiva y un proyecto práctico 

en torno a las condiciones potenciales y futuras tabasqueñas, le 

30 Para un seguimiento de las condiciones imperantes 
en las relaciones federales y estatales es imprescindible consultar 
el trabajo de: Rogelio Hernández. El autor revisó, entre otros 
documentos, fuentes hemerográficas locales del periodo y coincide 
con mi planteamiento de que el interés de Madrazo por modernizar la 
entidad encontró un campo fértil en la administración federal, pero 
que también Madraza tuvo influencia en la selección del gobernador 
sustituto Orrico, como también sobre quien debía sucederlo en 1964. 
Hernández Rodríguez, Rogelio. La formación del político en México. 
Op.cit., p.110 y SS. 



163 

permitirían· al gobernádor determinar una· estable. Y.,:Pr?d~~tiva 

situación<7~n ~L.~g()?~~i:n§ ;f.~E1~~.ª\{; :,_ . . ·,;, ...•.•..•. ',: y, o:········· 

.::,~::::~~gf HJ1Jf~~}t;Ii~~1~~?~i1~~¡f +1~J{ íf~ii~kt{~~~::~ • 
periodo, por .. ·.inicia.ti va· ·gub~rnamental 1Yf•se;\.reestrncturaI1 '·'icis 

::º:~::::::.:· ::ºt;~,~!EÍ~Ji~~i~~~f ~f l~i~1~~~f f ~~?~::~:··. 
crea lo . que a · l'a ·postre .'fcsér:ia;.;,Ta';\inf'l.'uyente,.,;,Union•;1Naéi'c:>nal·:,de · · 

:::~~:::.:: :::~~~i~~f jf ilf ~~ltiq/&~~f~~Ji¡~~·~::· 
acaparamiento'de 1o'~:in'ter;¡:¡ecli'~~±'bs·~·32:.,;,:,, ';;'<' ,:· : '' ' ·; ' 

·con tr;~,/~~I~t~r~t~l&:~~a;)s~;o'.~c;ii•ta~c'}iio}¡nle~s~·; .• ~.~e~n,~e~fi .. ;i~.c~ifair.·~o~fn~af.0.·.!fci¡ten~:t•:o~s~~da; :e· ' 
piata~e:rO. ··sf;.ti~~íí>'aibt;'a5» u 

. ·. peq~~ricis pi;oduc't~re~, · ·· .a ·• ;~· ~~i~a )~u~dar~~ maf d~~as .· por · una 

~ ~ar ejemplo, al rendir protesta como gobernador, en su 
mensaje marcó la forma como entendía las tareas para cambiar la 
situación de la entidad. Al efecto se proponía: " ... En primer 
tirmino se llevará a cabo un gran trabajo tendiente al desarrollo 
agríicola de Tabasco, para ello es menester es menester que los 
cultivos de temporal sean reemplazados con los sistemas de riego ... 
Soy un convencido de que el bienestar de Tabasco depende de su 
agricultura, de la ganadería y, a la postre de la industrialización 
de riquezas inexplotadas y seguramente en este sexenio será posible 
iniciar la industrialización del Estado." Citado por María A. 
Benejam, Actividad e ideología ... oo.cit., p.26. 

32 En Tabasco a través ... op.cit., Vol.XII, p.15. Pese 
a las bondades del proyecto corporativo, a mediados de los años 
ochenta años, particularmente las asociaciones de cacaoteros 
y copreros han sido focos de tensión y conflicto entre agremiados 
por los altos niveles de corrupción en las dirigencias, así como 
los altísimos déficits que arrastran. 



164 

dependencia.corporativa y por ol:ro lado, permitió a los dirigentes 

en turrio • áe , C'a.J.;:; as6ciác6n. ii.cceder a; :las, aibaídíiis y · dipu~a~iones. 
de las zoria.s ~6ria~:i:€~~·fa.~ may~~,:~e~~:se~t:ali~iaaa;. · ·· .. ·. ·····• V·.· .. 

- "-': ~·., ,;,:< ., ·.··~-: • :,. .• ·.. ' :::··: -·,.,,.·, -.t r-.. ~;e)::zr::>:-

r~~:ur(t~ 'e:?~?~:~co ~E·~~.{~~~q~ 
,-... ·.: ~-.-~'\•, -

es 

30. ?~· 'abr~i' 1~)19~'j·; s~ ~kp~o~ian": ¡;oi: ·~~~;ret'o 'i)i~~¡:d~ri~ia1' 56 ·~¡¡. 
630 h~btiie~s par~ iriic{ar ~l; ~l~~ ~i~ón; c'antec~de~te: d.el Plan 

Agroi.ndustrial de La Chontalpa). 34 Sin embargo, en contraparte,· ant.e 

33 Desde la perspectiva gubernamental la actividad 
agropecuaria cambiaría por el impulso generado por el gobierno 
pero con el fin de hacer de los cultivos tropicales un al to 
rendimiento, lo que permitiría absorber la mano de obra y coadyuvar 
a la regulación de precios y salarios. Véase un diagnóstico en 
Tabasco a través .. op.cit., p.23. 

34 Desde enero de 1961 los titulares de las secretarias de 
Hacienda, Presidencia, Recursos Hidráulicos y Agricultura y 
Ganadería anunciaron el inicio de las obras para desecar la "olla 
de La Chontalpa", sin embargo los retrasos fueron constantes, de 
tsl forma que en octubre de 1964 Madrazo informó que su 
administración no pondría en marcha el Plan. Presente., octubre 
24, 1964. Citado por Hernández, R. La formación ... op.cit., p.117. 
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esa impresionante Ó.bra toclara no: se. hán realizado los es.~udios q~e.' 

~::;~t~¡ii(í~lililJ,i!~l1iil~~J~lili~if i~l!ltl,~~i 
péro. tambieri_'.'el•· na~i1rn.e_ritotd.e··:um i nc·i p143n t·ec:grupo,:.de:{;s.ut>emp_leados . 35 

'."",~~:~;~~}!!itJIJtlf l~Yif ~l1~1f !t~~tSV~~~12~:::5·: 
manifes.tar,se.\•los;';:·primeros•;:sintomas::;,·de.;c.•.res,is.tencia·:·.del· gobernador. 

:: .. "» · :.-: _:_,:.,:· ~:...::- ·~~~-;:;.~~;,:·{:·-~~:.--,f.~~:{~--~-:~~¡-; i:::{~\~':::.~; :; -<:.~ ;-~,· ... ··::>~-~-~~0t'.~.}~:;r~C ·t>·'i~·>'.~t~~-- -~~·::~~;f~~K~~?: .\_7~ ·>:':'..· · - . 
Madrazo;'.· -~mte •-:la,, .export.acion···.;,de:•';las,,;.crecieri tes utilidades de 1 

·· petrÓ,i'~b.?b:~;~i:i~~·aas. ~~r~~t:~·~~~~;~t·i:;_~.J~~'.j_~~~~ federal. De esta 
- .,._ ... , -~.-'-~- .. :'•·. : -. ·';·- :.::~·=;1·,-~'-'.•' .. '·. 
mariera er,·gobérriadoi denunció. t2iri'·1.962r .que en Tabasco se produc Ía 

ace.i te crudo con un valor anual. de· 1 00 millones de pesos, lo que 

supuestamente debía generar 15 millones para la entidad por la vía• 

de impuestos estatales, comprobó que se recibían menos de 3 

millones de pesos. 36 Este tipo de denuncias fueron hechas también 

algunos años después por el gobernador Leandro Rovirosa Wade y de 

lo que hablaremos en el punto siguiente. 

Es un hecho que a partir de 1960 comienzan a modelarse los 

perfiles sociales que a la fecha subsisten en la entidad; pues es 

la década en que se reestructuran formas de vida sociopolítica, que 

intentaron determinar cambios donde coexistía el atraso agrícola y 

35 Tabasco a través de sus gobernantes. Vol. XII, 
Villahermosa, Tab., 1988. p.17. 

36 Idem. , p. 1 78. 

. i 

., 
.1 

1 
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de. 
"e<.•'•\ 

. cil!dad::§e ':' vi.Ú~fi~'rlll;~a);> cori la/; prensa local 
·;· ...... 

be:Hg€l~arites grupos ae estudiantes .de la unive_rsidad deie'.stado.; 

37 La cuestión del aislamiento de Tabasco, a menudo 
mecánicamente manejado, debe observarse con cierto cuidado, pues 
aunque la integración tabasqueña a la economía nacional fué un 
proceso que nunca llegó a completarse, sus tendenias son visibies 
por lo menos desde los años cincuenta. Fernando Tudela, por 
ejemplo, pone atención a los efectos de tal proceso de integración 
denominandolos como "unificación sistémica" 

" ... Esta unificación sistémica, dice el autor, marca el fín 
del precario proceso de campesinización que habia tenido lugar en 
Tabasco desde la crisis platanera de los últimos años en los 
cincuenta. El mundo campesino se vió forzado a alinearse con una 
política de desarrollo cuyos intereses coinciden con los de los 
grupos hegemónicos tanto locales como nacionales." Tudel a, Fernando 
(Coordinador). La colonización forzada ... oo.cit., p.237. 

38 La publicación local "El hijo del garabato" dirigida por 
el exgarridista Trinidad Malpica Hernández, se convirtió en la 
arena donde se enfrentaron las posiciones. Véase: Cedeño, Manuel. 
Historia del congreso ... op.cit .. Vol.V, p.56. 
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De todos esto.s problei¡Í~s tal vez lá ~elaclóri 'cori l6s ~studiantes; 
es la·· d~·-~iís •• }~~~~t:i'~~~~-}~~~~·~~i·~¡;·f~s)~u~·~ ,)J6i;~j:~F~ib,·b.en··~l'año•• 
de· 1.9·6·7 :.··-~·-~;_:¡;z;#:Íf ~~:~.~~·;=~~;~ff f~~-#j~,~~f:?~,ts~,~:~.ti~t.~;~~;·~·?:~ºi,y.ren ··,·en 
l,a tci¡¡;~/d~.: las.Y1ns,tala'c10nes,•de laéCiu~ad ~n1vers1tariaí 'ª::~~: vez 

la. con'fi~gé'ti,tes • .. ·a~; 
. .. . . ·. ;,·¡a¡¡nt.be; ·~g~;e :a1·· 

· córiS~d~· 'l~ .:~·~onómía . 
. :>··· ·::;:·-:'· 

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

a ·• "' ./····· .. ·. 
:~ .. : 

-': ..... : 

años,:. ·rampienda,:'con.·.:103. estable5:1do·. añualmerít:e:· i?.ero-.~:ta'mbi'én, .. en 
• .'.',:,::.•"•.-.j: '• ~'~''.·¿',•,S.~;~"':•-'J,;.: J'r{l'-;:<•-'.:;. 0 ¡;'>,,~i"~ : ·-1,¡~',~'~ ... : .. •1,~l~,.;'j.'-'-.::'t;;<\.•:\~ ,' ~ I 

-º~ro ~e.i;iÜdo·!_;:i~.du.j_o .. jps :.~·ffip~¿s~.~s'í:.i. ,.. ~:t~p_9,s;:\<?5;;r~-~~95~·de .1a 
.,·: ~.· -·.,-·., /:::~-· '"':·;~:_··:··<~~r,__':\:-'"~{:/f, ~ -:I~'1,:,~~,~,.:,·:,~"'t~:~:~~..1·~·"::k~\~; ' 

economia · regional;•º· e ·tinclusi v.e, 'la''' propiedad .~·urbanaó :"nun·ca:" fue 

:::::::::,~x~r~Jr~~f ii~~l~~~~f l~~I~!i:~~tl~t}~i?!~~,:: 
adm:Í.~is~r~c¡<511 e.n terminoi:; '.T~ª\;?' ·lo ingresop: b'aJa,:ri,3 ~unque. de 

obervarse. como ~roduc~b .de ia in.fia:C:ión ctue se •regi.s,i:;::'a',·~~ ..[;.3.oasco 

a partii de 1957-1958. 

En la cuestión agropecuaria, se pone en marcha un amplio 

programa denominado "Plan Agrario Tabasco" que consistió 

fundamentalmente en la repartición de 165 mil 414 hectáreas en todo 

el estado. Por otro lado disuelve la Unión regional de productores 

de platano y la Unión de crédito platanero, por considerar que no 

respondían a los fines para el que habían sido creados. 39 

39 Tabasco a través ... op.cit., p.193. 
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Respecto al, proce,so ,P(),lÍtico :la premátura muerte de :c;arlos 
·_;,:·· 

Madraza y ,el , :apoyo. , • de,l centr,o. político:, per,initiéron ,,, que 

paulatinart1ein~k ¿{~~!~~~e~~n ·ia5. _pres~óneis sobre ,.el a~~d~no ,Perfo<fo 

de got>~~.t·ria;-~~ :_(:· ··:/,·· 
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VIL Auge y re~esión del espacio regional: ( 1970,-:1990). 

,. ' .. :~. ~-' :;'- . 
7 .1. La .. présenciil{d.el'<ejecutivo estatal'. :'en. •ef· cambfo ·rural .• :y. 
políticas·~'!rciii:tc!i~~i::i~1ces:•i;ci ' •. > .' ·· .. · .. · · • .. , 

' ,, ' »' ,,~, - - , ,. ' :: j' _: .. -.. ·. (· .· .... '" > ' • ' 

,,<•,,. ·,.:.• -,_·,:-:'<. '-':'".,'.< -.,:/;·;.;-,,~\-,·- ::.' ... > .. ! ~:-;;:_~: .•...• :··-~>,:> ·,1·.·. -<.: 
• ,- ·, ~':':] ~ .. ¿• {'.:~~f·-- ., .. _ :-~·;~"~;~j_: ~ ~-~:.-,-~ ~: -~:'"'• ,, . :'":~: ·\ ,·;~ .. :·~·-·'.. ·:-: ,\ -~- ~·--~.,,:\:>~t. ,,-~·:·< -· 

•E1 · ke;~í6)'i-~r~~·~[J~{; 

ga~él.d~J:-,.( 

delineél.á.~s 

propios. 

de plani f l.'car: eh uso :del;• e.spac:i.o :agr.opecuiJ,i:;,w •,enc;.un·"medio:. en•:el·'.qui:· 

::."::;::.º:"::~::::~:~~!!f ,~~;f~~lii~~{?~lf~~!t:!º'.::
1

~~;
0

:: 
acción gubernamental en el>e~pa9':{c(:'rl1~él.Í han sido señaladas por 

Gama1 , especialmente en·. rik~·¡fía.s' ~6~as habilitadas para la 

planificación. Las condicion~s•·:}1~n·'sido las siguientes, en el orden 

técnico se subestimaron las d:Í..ficultades y los costos reales de los 

proyectos; una mala eval~ació~ de las necesidades de materias 

primas para industrializar en la misma región: la sobrestimación 

del mercado; las reconversiones parciales y temporales pero con un 

1 Gama Barletti, Federico. Transformación en las estructuras 
de poder en Tabasco. Proyecto de Investigación, CREDAL, París, 
1985, p.5. 
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alto costo. 

En· tanto.que. en el orden polítiéo .. y•:·administrativo, se 

. encuent:r:-a11 :la~if a~ta '•dé '.ªP.li.~a~~.ón>ui'lti§~m~·• .. dri: r~tO,decifsio·n~s 

· :::~~t~:t:i~~1i'~~:J.t~J~;}~~:~;:~~~1r~gl2~t~Mt2;:~¡;;:,~:: 
por. para 

··1ar9o~.~','pi~~;?;~.~·~:,·;e·~i:a.s; 

págin~si 

· . ul1 ~:i:~'ta.i8: ª lá. 
' .. ,~,; ' .... 

,··1.: 

·con 'la·· 

de 

ha: implicado man tener;'. :no?,•s in\7\problem'as ¡r~·:vó:l!Uménes'•!;áJ.!:tos·c·en ~·;·J:as '·. 

coseéhas ••y en los •·pr~6:'{b~'::,c~·w;J:·J~~i:~~l:f~i~Ff~'.~~¡~~~j'i;',lg'.~<fü~}~~>~~-ª 
combinado con la introducción: t~¡;;biel1 'intél}sivá . aé ·.·cultivos. 

básicos. La segunda actividad, la g~nad~r~, · Úbp{c'.i.6 ia creación de 

2 Sara Scherr comprobó que la tenencia de la tierra entre 
propietarios privados presenta una extrema concentración, de manera 
qué en el periodo que estudio se demuestra que el 4 por ciento de 
propietarios controlaban el 59 por ciento de la agricultura 
privada. El resto participaba de la relativa ganancia de una fuerte 
atomización territorial, donde las propiedades fluctúan entre 5 y 
20 hectáreas. Además la autora trató de demostrar cómo las regiones 
petroleras orillan a nuevas formas de apoyo y gestión de demandas 
de los agricultores, pero en medio de un panorama inestable de los 
programas de desarrollo agrícola. Puede consultarse: Resolving the 
agriculture-petroleum conflict: the experience of cacao 
smallholders in Mexico. New York, Cornell University, 1983, p 12. 



: ·. ' ,• ' 

pastizales.•en>det.rimemto d~.l}l.S selvas. Pero ,en' esos, procesos ei. 

poder ej é"c:Jú,¡i:i':ibcalcha resultado· una~. pieza .ciáJe ,en:.iá prÓmódón ' 

de 

/·':{{ei. 
ci~~. p~e~~¡;J~i'i:C:iXe;it~t:a:i:.~n ~V s~ctar.·. 
la región•· ~ri.. ' iti'~dio económico. muy 

.cár~c,te:i:i~tico que da también una especiuciéÍ~d .. al m.edio pal í tico. 3 

• '.Lá econ.omía tabasqueña tradicionalmente se articula a partir 

de·una agricultura comercial de ciclos cortos de rentabilidad pero 

también con periódicos estancamientos de los cultivos 

es·pecializados (en este caso principalmente del coco, del platano. 

y del cacao) . Esto quiere decir que es persistente la 

vulnerabilidad debida a la fluctuación en los mercados que 

3 En el octavo hago algunas observaciones en 
torno a la importancia que alguna vez, hasta el pasado reciente, 
tuvieron las uniones de productores. En ese caso me refiero con 
mayor amplitud a la Unión regional de productores de cacao, 
femada en los sesenta. Estas uniones son la herencia de la 
política garridista; desde 1922 el gobernador prohijó la 
denominada Liga de Productores de Plátano. 
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presionan pa"ra. lá r~ducción de los. precios, situación distintiva de 

los. variado~ si§te~as dg•éplantaC:iÓn; ~ ·. · · .· 

años =~:~t;:;~~~~r;;::~~~~·c,';.tv,,~~f 1((í·&~i;!(i~º,~~~:i~t~)":~i:: .. 
organización 'y. consolidación de empresas colectivas':· Pero·2'también 

" : -,. • l ~ :·::,-:.:i·'-:·:·¿, <' ~:::.'.~J..·~";:~·-.~t ... ~ .. -... ' ::: ~~\.''/•·:·;, ·.:?; ''/': f.;~~> ~\· ·, ..,-\(, .. : '1. <::·.:.--: :·; •', ·:< 
entre los.· efectos· cólaterales, está el de··,1a " .. é::onfron tación ',con ·•e1. • 

: .• ·,· ·' '. 1 ; .' '· ·::·-~:';_~}:;.:.<)~?) f..:r.-:{:~~;:.~%1?·~~·<:.:~::~\.~-~~.~-'.::~:~·. i\~~,~-~~-~~;fa~:.': {:{~~;'..\::~j~;·'. 
1

:~·~_.~)~'~::J~;\ Y;_,~;~\~:t:.~<:,\~('.t,~~:'..·~ :~~k~~:; ~:'.:?:,:-:'.·; '}:.:~; ::. :·.:; ·:·;. . . 
aumento·.de:·ia ·supérfié::i'e::dedié::áda,'.a·.':lia•~.ga·nade;c;ia".iyf;'iparálelaniénté·, 

::.'.~~t~~t~f i~f~~f,~lití~iiiill~lf l;f f l~~/~r~~]~ 
permi te''.\:.'.ol:lservar<>'tendenc ias :. ·,,:al.,.;,:'.'.crec·imien:to.'.;,':. en' ... ;:' cuan to·;;;: a·,. ·:;'i'a 

. sj~7~,f:~i~;~~i'~É·~f !É~ii~"~~í·;:?1~·?'.\~,~~~~~~~·;:{~g~~;~~~1\·~~?~~Jnt~J.f ~'.{~;f g~f .·~os .. 
produc tos:¡·;;,t:ámbien::\eá:';ciertó\·.que'':'la<:economiá .. :i:ocal:·· .'és túvo .·sujeta 

~;~!!tlf l~llttltf ill!lil1\~~11!~11~~:i~~::::: 
si bnín h~y ün1'r:P~~~fáa{;i~l'J~.ri~1uencia del sector primario, 

este ~·esui~: · ae particuÜr .iitipó·it:él.ncia porque así como se puede 

hablar. de un auge en algi.mos' .~~·lt:t.'vos, también se pueden observar 

con claridad los límites a lás. gestiones de los gobernadores 

4 El cultivo de plantaciones ocupa arriba de la 
mitad de la superficie de uso agrícola en Ta~asco, y el de grano 
básicos más de la tercera parte. En los anos 1989 y 1990 la 
plantación creció del 53 al 55%, en tanto que los cultivos básicos 
pasaron del 38 al 35%. Fuente: Centro de Investigaciones Económicas 
del Sureste. "La agricultura en Tabasco." Presente. febrero 2, 
1992., p.12. 

·• 
' 
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. qUienes debieron .tomar inici~tf,_;as' '·ae di verso .. tipo5 que buscarán 

paliar en . lo positilé pf?tile~~s .. sciciaies ;~rig:i!laa6~ éri ~l · ~edio . 
-: ... ;:-.</:: . .;. ,·· ; -. ': . ,;~ ·.'. .. :·;··.:.• :. . '··: : <}:·.:· . :' :'· 

rurali~;;:;,' •, •:,.'.·.; <f.·'":; >:, :' .. ····. ·:·<.>> . ', ¡.,,_.. .. . - • . ' ··.·:. ·., 

::;:2~!,~~l~lttI~f l~i~f~~i~~11~1~t\t!llti~~l~~;¡~~~~ 
as pee to· que:.•cor:i tras ta.r ra'réonc::lar·a·c.tiy.idád•:di;\··T:rujH lo'•:Garéia q\Jien '· 

2t;~;~~~~~~t~i~~r~~l~f ~íl~~~11t;~~~~;tr~~~trr:r 
f~nii~lf .t~;?J~i~~l~t·~~~~~i~li~i~~~1í~~~ilf j~~l{~f ~!~\ 
· Desarrollo:C,;Sse.':firma·' él ;.convenid :unfoo1:d.e•·::c(Jbrdiriaci0n ien~~··~··:•el• 

·:::~::::,~.d:::::{:t·,::::~:~;: c&~:i~~.i~;~i!E~cf ¡·~:~!::;:~;: . 
.. _,: ..• ··· 

rurale.s, incluidos los ejidos. -- .. _ .. :_:?·.,:· 

5 Entre estas cuestiones estuve.· por. ejempló, garantizar 
criditos estables y precios de compra con tendencia a la 
especulación, los cuales se alejaron de una realidad 
socioeconómica. 

6 Para una visión de la crítica situación que 
transformó a los ranchos y plantaciones en Tabasco, se puede 
analizar una microregión compuesta por el municipio de Reforma del 
estado de Chiapas pero colindante con Tabasco, así como de 
Huimanguillo y Comalcalco en Tabasco. En: Roberto Thompson González 
en Explotación petrolera y problemática agraria en el sureste de 
mexico. San Cristobal de las Casas, Centro de Investigaciones 
Ecológicas del Sureste, 1988. 

Este material constituye un acercamiento a los problemas 
de la sociedad mexicana originados en la falta de mecanismos 
institucionales, que prevean y controlen los desfases entre 
agricultura e industria en zonas que incluso llegan a perder sus 
formas elementales de vida cotidiana y ecológicas en periodos 
sumamente cortos. 
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··Además, ·en -términos .. económicos en· )977 se :estab_lece .el. 

programa "crédito ~· ú; palé!:~ra;\ prbgrárri1(,qG~ ~e E!_xtiende desde. el 

-.··,· ·'.:·.·o.· - _ .. 

·-financiar el 
.. ... ·. 

sólo aval del 

se e~tenqiÓ• a ,1:.as 

~iban~s .. 'i··_·• 

·: · ~~~~üi'. ae . 
"' ~'...- ....... ,, ~ 

7 En realidad este original programa del poder 
ejecutivo durante la gestión de Rovirosa, pervivió hasta los años 
noventa. En el primer informe de gobierno ( 1989), Neme Castil_lo · 
señaló algunas cifras condensadas del gasto público en la forma 
siguiente: 

año: 1989 Programa (Miles de millones) 

Pronasol 
Convenios Unicos 
de Cooperación 
Crédito a la 
Palabra. 
Plan Balancán 
CODEURTAB 
CODEZPET 

s.d. 

10,684.761 

20,206.345 
2,799.500 
2,980.400 

s.d. 

8 Rovirosa, Leandro. Tabasco a través de sus gobernantes. 
vol. XV, Villahermosa, Tab. 1987, p.37 
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La· ampliaciÓI1 ~.t;i·X~ ~~ti:uctJra: PªJ:ª :i.ndus\J:"ial12'.ar ,el. caca,<:) y.·.• 

,. 
que· ¡;i~se, 

em c6sa•:ai:l\ii'i1. 
?·' ~<:'·,·~.--" ::\ \,·.:~: '-'.t./·':'.~·· 

sbcia~:~ ~,~6.ét~bt)ya':.> · ·· · · · · · ·· ·· ·.• 

C'u~ha(:;:e'i exsenador González Pedrero asume la g~b~rn~~uia·i de\ : , 

1983 al ,14 de diciembre de 1987 -dado que un año antes de cori~~'üi±o> /:) 

.su gestión es llamado al IEPES del PRI en la .. campaña de Ca'r'.Í.Ó·~:x 
Salinas de Gortari-, la situación en Tabasco muestra lo.s· 'probi'~ma~,:· 

cíclicos que en buena medida son atibuíbles a .la. ekt.~at~gia' de 

modernización gubernamental. Estos se ·. caiaétedzaríari· 'por la 
. • ... ' ' ' • i~ •• 

tendencia a la baja en la actividad 'í;iril~iú:fa;. rúievcís~ p~oÍ:ilemas .en 

el entorno urbano, como la. escaÚ~, y.' ia· deí:ieiente calidad .en los 

servicios urbanos y, en g~~é~éü;. d(;!sa,justes producto de la 

actividad petrolera que propicia el desequil'ibrio entre invers.ión 

9 Esta infraestructura precisamente se inició en el 
primer año del gobierno de Trujillo en 1971, lo que permitió 
realizar el transporte del ganado en canal a mercados de México y 
del extranjero. 

·.·.-_ .. ,· 

~:. :> 

. "< ·. 
,::,'.""'· ·' 
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pública y necesidades sociales . 10 

La. dei;p'.'a~a~ión a:m~/~ntal;· •.el av.isoramient(l·· de.-~~~. crisis 

~;;~¡~~t!itlif lf li~l~i!l!i~í~iíili¡~~l~(l!~i;~i;~!~ 
. _pa~ti cularmente·fdesde/ :1·~83'i>!Idebiendo·:;-.rec?no•qerse¡-:,,q~e/ .hab.ia ·'•·.,. ·. 

Xii: . 

. . •::::!1.::;,~~:~rif ;~i::::~:~:t::~·¡:n;i1itt::~:~(d::a~s~pc¡i:¡~.;~f c\¿:J-·<y···· i~····.·. 
2 .. :R~:6rÍ~'fl~~r las tendencias del crecimi~ntO urbano~industrial ·y, 

}~Aunqu~ el periodo sobre todo después de 1982 está inmerso 
en .la caída de los precios internacionales del petróleo; los 
conflictos entre la OPEP y México; el crecimiento de la inflación, 
la.disminución de la producción industrial y las consecuencias del 
sismo de 1985 que modificaron radicalmente el Programa Inmediato de 
Recuperación Económica, es posible señalar que Tabasco continúa 
recibiendo una inversión federal a la alza para mitigar los efectos 
del impacto petróleo. 

11 González, Enrique. Tabasco a través ... op.cit., 
vol. XVI, p.19 y SS. 

12 Entrevista del autor a Enrique Gonzilez Pedrero, (ya 
citada). 
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3. El fortalecimiento de la instancia municipal, acorde c:;Órr u.na 
: ':;-:: ': ; . . ':' ~ '., 

idea ae·. parti.cipaci6h•·•de¡n¡dc:;iátic~; CProyecto:que!sin 'é~bar??/afectó·. 

~;:;~~;?f ~!?lili\l!llf liil~if !f t¡li\i{~~tr~:.;~!· . 
viviendas····rurales: flthdameritalmente~.;c:.po'z:'.:;:::e1:::::.·esquéma.r•. ~~n-6minad~. 

;~~;If illlf f lli!llllf iiilf iii~il~:¡~¡;;;,~~; 
''Ceritrds{Iritegi'ador·es 1¡:de•:>oé~ú!i:i;'.:t0Uo:::1"é;ci::>mo¡'uná•i¡í;)os·ible~résp·uesta de· .. 

~~;f ~¡1g&g.ii~~Ef J~!!~~~!!l~~§~:.t~~'~·'l!J.~~!Y'~At~r~ir~'';;~··· 
./ _,·,:, 

Estas: acciones dejaron de, Í::~ner é:ori't:ihuidad en el gobierno de 

Neme Castillo, qúien optó por .dejar en la inercia los alcances de 

13 Este proyecto se puso en marcha en 1983 después de 
reconocerse que en las dos grandes subregiones (Grijalva y 
Usumacinta) vivían casi un millón de habitantes en cerca de 3 mil 
pequeñas comunidades en condiciones de pobreza. Al efecto se 
seleccionaron 187 lugares en los 17 municipios que actuarían como 
núcleos integradores y se distribuyeron 147 en el bajo Grijalva y 
38 en el Usumacinta, complementados a su vez con la dotación de 94 
rastros rurales y 42 unidades de abasto. 

Se consolida la infraestrucura caminera complementada por una 
amplia red camionera que ubicó a la entidad en el área de las 
comunicaciones, en el segundo lugar a nivel nacional. Se continúan, 
aunque con menor fuerza los apoyos y las obras de mantenimiento en 
el Plan Chontalpa, pese a que cada vez son más evidentes los 
problemas de organización interna de dicho complejo agroindustrial. 
También se fomenta el cambio de cultivos en el Plan Balancán
Tenosique y se crean grandes bordos de defensa marginal en la 
cuenca del río Grijalva, en la zona arrocera de Balancán y Jonuta 
y se crea el Plan Guayacán. 
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estos centros; de .¡;>obl,acióry; ,Y ta.mJ?bco. io.s. sustityó con algún 

programa .•··.El'·•.resul.fado fué que •• 'desest:imara .• •el .. ~bbÚ~~a~é:'~eme' i6s•· 
alcances·.'de1.a; Aíl:db~f~r~ip#cí;;.·qu:~ rá~i'á~m~·~-~.~;~e .riJC:{i~>~:::~i~~~só ... 
como opci~:i.c;{~~ E>éíiií~f¿3<;~~X:a:i~ld~e~te'..~é1e · ~u~~~ii-~;;ó' ·p·oi·~ ~'jenÍplÓ .• , 

su.·· .. t~.~Y+'.'.;'~0,ii~~'.~.~~!iff.~i{~f ~,fr;f~:~;~··:.~f:1};.;t~·~-,r2\~~:e,•~-: t ~f ~.i_,;. i~:.~~~.~~~;s 
famiLLar.es·.:y ;de·;·negocios.,;como_'-·;la.'•familia>.CabaL Peniche. _ "· ··• •·'· 

•voíii~·~~6:;:~~7~~E~~i~~s~r~·~~:·.~¡~h~-~:g;fgh~·;.;""·i~~""0ú~~~W-~~v:r·r~~~>J~'··_•:. 
su tr~~·e6t~i·~;~, ·:se ·observa_•: en .las variaCibnes .en el pre¿'{_".; ~ri;:trk's'· .. · 

cultivos--,~~ 6'ir~6e~:en el.-.cuadro 7.J.· conÍo ··se ~-P¡~6ia--a~b'cin 
consi~erJ;. éspec~iái~ente el año de 1986 y el. sig~ienf~> : _ 

CUADRO 7.1 . 

. VALOR DE LA PRODUCCION DE CULTIVOS 
.DE PLANTACION. (MILES DE PESOS CORRIENTES) .. 

AÑO/PRODUCTO. -

PLATANO CACAO coco. 

1970 70, 201 267,675 104,154 
1975 90,000 374,970 155,000 
1980 397,799 1.437,000 405,387 
1984 1.968,610 6;756,680 3.125,000 
1985 3. 797' 931 14.296,000 3.268,755 
1986 4.456,875 21.237,300 6.340,708 
1987 28.452,900 45.750,000 16.560'1 65 
1988 48.796.000 109.286,800 30.223,450 
1989 94.114,000 97.500,000 41. 521 ,·216 
1990 161.200,000 103.778,400 20.537,670 

Fuente: Tokeshi Nagamine, Miguel. "Plantaciones, valor y precios 

14 Efectivamente, en muy corto tiempo un nuevo grupo de 
comerciantes que aprovechan el crecimiento de la actividad 
platanera, realizan fuertes inversiones en el comercio urbano 
sobre todo en la capital del estado. Este grupo primero crearía 
importantes centros comerciales y luego se avoca a la compra de 
acciones bancarias, apoyados a su vez por capitales rurales de 
Chiapas y Yucatán y que culmina en la compra de lo que ahora es 
el Banco Unión. véase: Tabasco hoy. noviembre-diciembre,1991. 
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reales." en ;'presente.· M~rzo 1 7,. 1992·, . ip. 2_2 

AunqUe 'en 1térITiinos g~neiai~~,,":ios ~r.ecios' córrientes Úl 

cua~ro'~nt~~{~;t in~.~6~i:i·f~_cr~_ment9s',ér'{i.:ls• C:.uitiyos de, plantación; . 

. ~;[;:~?~!i\l!lf if Jl'}¡i¡~t;~'.:!:~?JJi(;tf~rz;.~1t~fü~: 
.~; ;·::' . . ~)'.~.:J. · :·:::' ~ '. - '').'·. f • . - . . ' .. ': ·:?·:'.::' -;· :'· 

· ..• f iiiIRtDl,ll~iil~~;~:·i"";;;;~;i;E;;;s.·. éó.~i;u¡rfüi·. 
-:\ __ ¡; .. - ' 

~ué~.~~;,)!:t~·~~;-,:;;"~./,-n,;.,.: r.~· ,_,:·-~. .. •. : .. ~. '· .. ;~ 
.:.·, '>>~ _:, .' - ' .: • • •, > : .. :-::L·,·::'; • •' ,.:;.:' <' < "·: ;';_:.,' 

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

éompre~sibl~~;.,'dúk·~· ,·pese . a 
' .. . -~, ·. .. . 

declinar la 

aportaci6ri del sector .primario ai. PrB; en .los hechos, entre los 
.-.·.. •.• l • . ••• · ..• 

afios 1965 .Y 1972 el valor totai de lás exportaciones agrícolas 

tabas_quefias, pasaron de 45 millones a 157.8 millones de pesos; 

gra6ias a la producción de cacao, copra y en parte por la cafia de 

azúcar, pero que no resuelven los graves problemas financieros a 

que se enfrentaron las uniones a principios de los noventa. 

Sin embargo, la producción de estos últimos no se explica sin 

un telón de fondo en que están inmersas políticas que inciden en 

las formas de organización gremial de productores y, por lo tanto, 

que tales agrupamientos a su vez tienen adscritas diversas 
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asociaciones, ''JUe . cum¡>len;. un,·, papel re.stricti VO ,en , la·•· venta y 

comerbiéÍ.Úiá¿i6ri·j1!i •· 
(·;;,'·:··.( 

Aunque ·,· ev ideri t eijleri.t:e.<-:el:· .i ijlc fo: "ª-~'i lós ;·nOyeri ta .:'.i'ndi ca< un\f! e t:erioro 

. ~::iti~~~1!r:~~1~~~¡~~1it{~~~ti¡~~l~ttii~ii~~~~;:::~: 
!~gr~f f f ~~~~1~lt~t~~~;~,l~}~f~~:~f~t~~~~!~~~ii 
involucró ·a1:·poder•ejecuúvO').ocál en SU. intento'··por aprov_eéhárfa.• .• 
creciénte'3ntervené:ión de: agencias federales én benefició' .de 'ia . 
. estruétúra.:a'.e dominio.· · · .·.· ·· · ·· · · · · · 

·,:..;·· "';··: 

,. .. · 16 ·Las agrupaciones lograron monopolizar las cosechas .. 
.. debido a .. que los gobernadores han estado particularmente 
.interesados' e·n que se generara una eficiente infraestructura para 
industrializar los productos y sus derivados. 

Por eso Carlos Madraza Becerra, personalmente impulsó la 
com~ra de equipo para formar la Industrializadora de Cacao, que 
vendía la manteca y pasta para otras chocolateras, sin embargo sus 
resultados están severamente cuestionados por los propios 
"morraleros"; los gobernadores posteriores a su vez ampliaron el 
número de fermentadoras y secadoras de cacao en las distintas 
asociaciones que componen a la unión. 

El punto de vista del gobernador Trujillo también fue decisivo 
en la creación de la fábrica denominada Oleginosas del Sureste, 
iniciada con capital de los copreros, para elaborar aceite del 
coco. 

Asimismo con el gobernador Rovirosa Wade se da la 
consolidación en el crecimiento del Frigorífico y Empacadora de 
Carne de Tabasco en la ciudad de Villahermosa. En los Últimos 
tiempos del gobierno de González Pedrero y sobre todo con su 
sucesor Neme Castillo, se impulsa la creacion de empresas 
empacadoras de plátano con la variante de que se trata de negocios 
individuales y no de la Unión de productores de Plátano. 
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permanentes, , de ,las autoridades locales, por, fortalecer 
·-.·.,_,, . .::, ,,:- ._ ... : - •. - _· ... · 

a las 

agrupadones dedicadas ,a ;los ,cultivos tradicionales. 
- .. ¡_ • 

;., . " , . :·. -.· ~ •.. ' 

del 

los 
·,:·;·:· 

!~~f~~;t'ii~:f 
/~'.. • .. ;'\·< ;;:::.::. ·., . ',_ >.~'.<}.: < ... ·:; -., 

.... ., ··~ ~... . .. , .,\ ·,.. • .. ·.:'~}':/-··.:-\':: : 

\-~~-{~~n-.·· 
• • 'I,•··',:",'"• 

más, a~'{ potéric±aL:productúios.deid'os';suefos;',•sobre ·' tod¿/t'i;J'~iqaleiii, 

·.:a:z:u_:c'air!t .•• ;0'_';.d;,_\ef.,1~.•-C,: •.. ,a~r~rio~zl·',jt.•qiu·.~~e.".~.·.;e~n~ .•.•. t1~0;(s·~.1.: .•. ·.'h,{~ec.~h:.:º'.~.;s;~.!t~tf ~Jt::t:!~!~~t!: 01E1:: 
, Propici.ari .ía d~5~ii:,i~úii~'i6n 

de ~(i1i~l.C:¡s ad~C!:ad~~ al medio. 18 ,,- ;·· 

' . . . 
. 17 El sector agrícola ha jugado un papel central en 

el de~~rrollo de la economía mexicana en su cojunto. Entre 1930 y 
la década del cincuenta el crecimiento del sector se desarrolla en 
una media de 4.8% anual. Sin embargo después de 1965 cae en tal 
forma, ,que se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento 
poblacional y de 1972 en adelante, la agricultura entra en franca 
crisis.Por ejemplo la tasa anual de crecimiento en 1964 es de 
8.1% y en 1966 baja al 1 .6%. Puede consultarse una buena cantidad 
de datos en Rodríguez Cisneros, M. "Agricultura y ganadería." en El 
perfíl de México en 1980. México S.XXI 1970. 

18 Larnartine afirma que en Tabasco se registraron presiones 
para abrir el cultivo para hacer de la entidad un espacio productor 
en gran escala de maíz y caña de azucar, sin embargo los datos 
reportados por diversas estadísticas demuestran que el maíz decayó 
en un lapso de 20 años, en tanto que la caña de azúcar se sostiene 
hasta principios de 1980, aunque con grandes déficits y mal manejo 
en los diversos ingenios de la entidad, mientras que el arroz 
experimenta un ascenso espectacular pero no necesariamente 
redituable. Consultese: Lamartine, I. El camoo mexicano. México, 
ed. El Caballito, 1978, p,56. 
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Asimismo ·.d!3 1.Ós· reportes de rendimientos comcí en el caso del 

5( ·bien se. cibse.rva que de_sde 

.. no ~e explic~ fa~'ii~ent~ .. ·•porqué 

cacao, pÚt:a~9•\ ~~opr~'. 
,,_·.· ·.c.,. 

setenta :lllari tieri~§;t>,uenós 

los· años 

','',• ... ; 

'•éri~. tOrno·'ii' ia actividad. 
·,~ . . '.: ~· ·<;- ;: 

tórno ·a la - .. . . 
.:·?;¡f··.;:« .-·.-.,;::/ .. -· .. ":' 

-... ~¡; '' .: . . 

. giro': quec•.se-'i·.relaciona· corrrla.,:deterio~ada·'.'.situacion•· ~Jid~l :. Ál 

~~~-g~~~$";~:~·;f~~~kr:¡g(i:f ~~hé·f:J:·::~:·¡-~:b~-~, ~xg;;~erri~doi• a.e'•· la •entidad 

anaü:z·a->~5f·e:'':i~i1'6ri~;::¡¿,'•:ae· i~ i-e~iórl en . ios siguientes términos:. 
"·.> '.- .. 

: ."En: i~i~'ci6n c'()fi Ía cuestión rural cuando inicié mi carripaña 
electoral;·. sabía que la simple entrega de tierras a los campesinos 1 

·no había,.:garantizado por si misma los beneficios de un verdadero 
desarrollo ~ocial, pues es conocido que el suelo tabasqueño está 
integrado'portierras aprovechables e inudables la mayor parte del 
año~ En el sector ejidal aproximadamente tres cuartas partes de la 
tierra son de difícil aprovechamiento y en el 25 por ciento 
restante e~iste un sistema estructural que propicia la aparición de 
falsos ejidatarios, de aparcería y de "ejidatarios caciques" que 
acaparan tierras de sus compañeros ... Estas últimas condiciones han 
hecho que un estado donde el 46% de la agandería es ejidal y el 
restante propiedad privada y en donde se construye un frigorífico 
con una aportación fija por cabeza de ganado igual para todos, 
comercializándose todo a través de este organismo, la propiedad de 
esta planta corres~onde en un 96% a los ganaderos privados y un 4% 
al sector ejidal." 9 

El estancamiento en el valor absoluto, así como la relativa 

pérdida de la importancia de la agricultura de pla.ntación, aunque 

en términos de volumen creciera .-'-au~ado ai .'eitancamiento.·de: las •. · 

agroindustrias y de· 1a produddió~-~~i·C:~r~~. c6fu~léme~~~~··~i.2u'~a:~6: 
. ·:·· , .. ·; :' ·-~-.·_ 4-'.',: "' .-.1· -~-- ::•': -~·::.-~ -~~-:~ ¡ ": 

deterioran te del sector primaÍ:to_' ;'. ';,·,\·.:.·".::.,y···'· < •.•·.;-. .. '· ·- ·:· ... 
: <·· !/ . ' - ,. '.( '.:::'· ·~.·' 

19 Entrevista del aut~r ~~~·~:ti}fiS~:~;·.~~~~l~¿>·w:{i~s:·;. 
México, D.F., noviembre de· 1991:;·;· ... > •;•·i :: ... ::. 

:-··· 
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Lo interesante del caso tal y como se. refleja en .e.1 • cúa.élro 6 7 

::s:~:u:0;e~Zii~1r-~JtuJi'•~tttfe~:n~~~~~º~n:tº::K;¿~:,;:~~h~~~:jzr¡~~·i~·~< 
·".;·,..:,'·-- . ,• .. :-.,. ,":-:,;:· ""·· 

dé 

cuÍtivo 

primero 

.que· no cambia en 

pese 'a> icis. s~ye'Í-~s ;ÜuC:tJaciones de precios; 

donde se '9eri~r~:i . la . más grande asociación Seguiido·.''.porque •·.es 

cb~~orati'iia y, tercero, porque ~s Ía g~em~jor se puede contrastar 

con los· i~~actos del petróleo én ~uchos ~entidos. De esta manera la 

antigua zona de la Chontalpa, con una gran parte de asentamientos 

indígenas, tradicionalmente se define por el desarrollo de huertas 

productoras de Cacao.~ 

2° Comisión para el desarrollo de las zonas petroleras de 
Tabasco. "Diagnóstico sobre la influencia de la actividad 
petrolera en el desarrollo de Tabasco." Villahermosa, Tab. 
Gobierno del estado de Tabasco, 1985, p.22. 

21 Precisamente en los municipios donde se ubica La Chontalrya 
como Cunduacán, Cárdenas y Comalcalco es donde se registra la mayor 
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. ·. , . CUADRO. 7.3. · · .· . . , ... 
· ( Productós ·de plantación .en .superficie· 

.·. ·. · · · ·,. ·.·Y:,t.oneladas¡• miles) · · ·· 
Productc;;/Aii6 / > 

', 19;1o: .j97.1J i976 1977 1979 
"·"' . : ' ,;:" ; ·.:. .:~: . : ·-. - '.-.~:-'; . ::·.·í: -:· ......... --. . -

cacao )4'.-330 •'::.22>7so./.19·:810 < 31':032·· 
< , , .. :' 4ss ooo : 69,~ ·~so > ·~7.7 '293 

' .,~:;:é;}~~g 

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

es 

y·.' qJe ctiec>i'i'st~ · ªº~ 
q~~ • són .· pr~~~·~to/ . de la 

. vol ún t:'ad.•,;•pres iderici•áT.•'}úÚ'0·:1'6s•c>añ6s' ses en ta . y •·se ten ta, . Lá economía 
·' .. < :-::·~-~;; -:~)\~-}~)::~)}.:·~\J~~:~:'.;~:·,'.Y:~\~;.;:~~};~;~~Í\;~.~:~<~-'ft:::·(~·~>:>>>: ;~_:<<.·-. :_ ·_· -~- . . · · · -. -~--- ,. . : ·--· ~-_.-:··: ... ·.· ~. -.. : - .... · . : 

cacaotera';:,,extendida¡"a¡:lo.;:1·argo de ,42 mil .hectareas aproximadamente 

; :~tJ~:f~f if~~i~~~ff f :[2:::::::":i:o:::·::"::c:: ::r::~:i :: 
dici~iri~~ii(':a~ ::_\9:6·i-,; 'experimentó en la década del setenta un 

impoi-i:,a:'A~e i'n8r~m~nt6 que se observa en los da tos siguientes: 

CUADRO 7.4. 
(Número de productores y valor de producción, 

miles de pesos). 
año: 1970 1 980 

productores 11,800 
Sup. cosechada (Has). 38,000 
Precio por Kg. 6. 50 

14,000 
42,000 
71 '000 

fuente: Scherr, Sara. Resolving ... oo.cit., p.67 

actividad petrolera y donde la densidad poblacional es también la 
mis importante de todo el estado, lo que se combina con una fuerte 
dispersión de habitantes con altos índices de pobreza. 
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:~:::~:i::f t~~i~f i~~~~~f if ii~f ~~{t~~~t~I~1~~~f lt K~~l~~~~~E 
el que historicamerit~··~e··.::orien··· to;ihacia)la .ex. 'plot~ci9n •. c.· bmE3r<=,tªl' 

por ·éi: 

tiemp~: ... , 
~'it,k~·;,_';~7. '\'.: :;_.:::<" 

'\s.e······ 

, -' ,- ' - .·.- .:,:,•,:,:.~\·,·.·., .. ; ...• "." .. :: .. ·.: .•. ·.•.•·•·. ~;·._:;-,1.<~:·-~.;, _:,,···,·.,·:.: 

: ~· .. :- ... : •.":: ., ;:-,: ,·;, 

y la caR~-;:~. L. ·_a..· •.. ::P.· .. d:ffi'e.·. r .. ···ª.· i f.ué '.;igual 
: ·-~- ·!:\7:_/-: 

·que· ef;~a'c~g; e~perimerit~ ·.ser:i.ci~ .prob17111a~_(~u~/ant:es .de ·la úegada 

de· PE~EJC~ particularmente se desarrói1á ~n;~iiJi'·ríliinÚ:ipios costeros 

de Centla y· Paraíso23 , así como partes. d~ '~Üi~an~uillo y cárdenas. 

No sólo las enfermedades en los cultivos la convierten en una 

arriesgada opción comercial sino también la explotación petrolera 

incidió de forma irreversible. 24 En el año de 1970 se inicia la 

22 Destaca particularmente a medidados de los ochenta la 
organización de empresas exportadoras que han capitalizado un tipo 
de agroindustria a la que se auguraba un severo estancamiento pero 
que por el contrario se ha incrementado notablemente. Todavía hacia 
finales de la década pasada se encontraban sembradas 8 mil 619 
hectáreas de platanares. 

23 En este municipio se construyó el importante 
puerto de Dos Bocas en los primeros años del ochenta, eliminando 

un importante habitat costero y lagunar, esto afectó de inmediato 
3 mil hectáreas de cultivos de copra. 

24 Por este Último factor se han perdido en la década del 
ochenta cerca de 2 mil hectáreas. 
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construceic5~.de la .fábricii "Oleaginosas del surest¡:';, ,con el oh.jeto 

de abarcai ia toi:aÚd~d ~e la producció'n coprera de los casi· 1 s,· mil' 

esta·, 

.. ·., :_ '~ .. -.< 

entidad 

··-,. 

~· ·,. 

opera·ccé:in 
t::-:~;,; ··.~5~::;~· -~ -:::.:~ ';: 

·.1~, \"' .·,'(.·.:.; > 

·-:·-

Las efectaciones.par·.cra: act:Tv1dad•·de~P.etrol'éos:cMéxicahos :en' la· 

::::u:i:~:[:f ;.rf~r~i~~ir~ti~l~~f!l~lil~~~~i~:~ ::ñ::::º~: 
Ínmedi.ato ; en·. muy:corfo•pla:zo!se•v.io•·a~terada •por/la .devastacion 

de 'mÚ~s. d~ hectár~~~.~¿~·,·~~·'~g~~}~i:r~~ ·:i'}ii~;to. marítimo de Dos 

Bocas, pero en el media~o p).a~b la zona cacadtera resintió también 

la acción de la actividad petrolera. 25 

25 En 1988 el Centro de Ecodesarrollo llevó 
a cabo una investigación para evaluar desde una perspectiva 
social el impacto tecnológico y de la explotación de 
hidrocarburos en el medio ambiente. El proyecto consideró las 
tierras costeras, los sistemas lagunares en todo Tabasco. En 
particular puede consultarse el resultado del trabajo en: Toledo, 
Alejandro. Los impactos del petróleo en Tabasco. México, ed. 
CECODES. 1 989. 
Por otro lado la bibliografía sobre la agricultura, el medio 
ambiente y el petróleo es muy abundante, en particular 
consultamos: Allub, M y Michel, M. Los impactos regionales de la 
industria petrolera. México, Centro de Investigaciones para la 
Integración social, 1982; de los mismos autores Industria 
petrolera y cambio social en México. El caso de Tabasco México, 
Centro de Investigaciones para la Integración Social, 1980; 
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' ' 

. 1·. 2. La. planeación agrpindustrial· y· su .'i~pa~to: l()cai:' ··:,•• 

Uno_ de· lós;: a~p~p~~s n1~:5 '~o.lémico:5; de:li;I lv~~i;l\~ocibe'6an6inici;I es .... 
.,; ; ' " ., . ·. ~'. :·~ 

:::~;:~:~I~~:j~f f~l~~t;~#tf!{i;~,~~RfJ~i~~~if i~ª*' 
externamente.: O'. p'r.~mero'" sobre::':]:as .',:hnea:5W de.·:: de,s arro110···;.de{~ f3_tos · ·· 

::::~~! f ittillf i!lf if {f ~llit lillf ilil{~ac~~'' 
clave : sobre E¡f,:,g~5i;lr~ci\1ó; "ágr.ídoÜ:i.i. qJe i~vbi'~2~6. ·· re.cursbi> \Y 
orgari:Csmos de: :~e'~ar~ollo ·•internacionales· así como la 

directa de ia insti tüción presidencial. 27 

Casco Montoya, Rosario. Los plánes de desarrollo del trópico. El 
caso de Balancán-Tenosigue. México, CECODES, 1980; Barbosa
Ramírez René. La ganadería privada y ejidal. Un estudio en 
Tabasco. México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1980. 

26 Cuando se inició la implementación del macro proyecto en 
la subregión de la Chontalpa, la zona estaba ocupada por cerca de 
4 700 familias que explotaban alrededor de 36 000 hectáreas. El 55% 
eran ejidatarios y el resto propietarios individuales. Los 
propietarios privados controlaban el 61% de la tierra cultivable. 
Véase una importante sistematización estadística en Casco Montoya, 
Rosario. Development et environnement dans le tropigue mexicain. 
Etude de l'amenagement de la Chontalpa. Ecole Practique de Hautes 
Etudes. París 1974. 

27 De hecho es en los cuarenta cuando se crean varias 
comisiones para atender las distintas cuencas hidráulicas en el 
país. Pero los estudios y puesta en marcha de proyecto tendieron 
hacia un creciente centralismo al colocarse en las direcciones de 
esos organismos a funcionarios directamente designados por el 
presidente de la República. De esta manera surgen la Comisión del 
Papaloapan 1941; la de Tapalcatepec y la del Balsas en 1947 y la 
del Grijalva en 1951. 
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Por ·decr_eto .·~re~ide~c{~l: ... d~l·isJd~ ·s~~.Úem~r~ ·de 19s7, 
. \'.' ·-'·_.,;,. 

•1;~_i·;/::~¿:;·:.)'.'. '-•;o 
··;-

·.El.in.terés··ria·cárec;e· d~t r~zóri/ ~ues.désd~. su nacimiento como 
' ·. . · ... " - .. · ·. ·' : 

Plan. Limón sufrió diversas reorientaé:iones, siempre determinadas 

por las prioridades que establece cada presidente de la República 

para el campo mexicano, de manera que si bien se inician las 

actividades a mediados de los sesenta su mayor auge se observa 

entre 1976-80, para cinco años después llegar a la indefinición 

28 Por los resultados de investigación de Gama Barletti en 
la zona de la Chontalpa, se puede sugerir que el Plan ha sido 
puesto en marcha o desmovilizado por la voluntad particular de los 
presidentes, pero también involucra una forma de actividad de los 
gobernadores en la entidad, que se observa en la administración de 
crecientes presupestos y aumento en las gestiones ante secretarías 
de Estado. 

véase: Gama, Federico. Pouvoir central et amenaaement de 1 1 

es pace dans le tropigue mexicain: Le Plan Chontalpa, Tabasco. 
París, CREDAL, Tesis de doctorado, 1988, p.39 
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completa y su g~adual exündón a fi~es'delosio_chenta. 29 
· 

.Perci. 

sUmam~nte 

·:·.~,:- : : -·:: ~-; 

-pércibe;: sus· ··bondadés 

~ost;s 
~~baj¿,··. 

".::~ ::·,r" .. ·.· 
infqrp.~r~rán 

,;,; 
·,.·:~/,:.·;:.;,.; ;'.:.:.·.~- . 

. -. ·.~: .. • ::•. : . '~ :.'. - .. ·~ -

de·• 

-~ < :,,-. 

. integráción regional sost·enidci~'.. tjüe•·:• coritribuh:'fá•(iá);'C~. de·sarrol-16· •/'.. 

comunitario, cultural, educativ·~-· ~ • ·;c·~·~i~i'iéi:~:~~¿~:'.•~(j~t•g¿¡;~;~l:J·av .;· 

acciones federales, estatales y municipafés. , .<'r /~··:_· .. 'i~s::.·_. ;'.· / . 
Asimismo el Departamento de Asuntos Agrarios• y. ~6~9.n.·iz;,;6i6n 

con fecha 01 de marzo de 1969, inició la fusión de. eji·aó·~ .pat~;su · 
inmediata división en poblados, de tal manera que el Plan Chontalpa 

29 Para observar las diferentes fases en la implementación 
del Plan consulte el siguiente material: 
Casco Montoya, Rosario. Manejo del agua en un ecosistema tropical. 
el caso del Plan Chontalpa. México, CECODES, 1 979; Szekel y, 
Francisco. "Impacto ambiental de las grandes presas en el trópico." 
en Ciencia y Desarrollo. Vol.2 México, 1976; Toledo, Alejandro. 
"El ejido y la selva tropical húmeda . Una contradicción ecológica 
y social." en: Regeneración de las selvas tropicales. Veracruz, 
Centro de estudios bióticos, 1976. 
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se est;:i.bleciÓ originalmente con 1.2 ejidos. JO 

La. cdm:i.~:i.ó~(d~l; rfo .... Gri]al:Va'f~e•lél;ericargada de .. prep,¡¡.i;:ar .e.n 

1961'un·: 

de 
, ... _;::.: .. ::. "" .. -

n:~9f9~ '. 

. ··~··.! 

· •parti:m.ilarmente".en;,e·horgánigrama··err<pr:i:mer.:;lügar'?:ei;•gobernador· del 

· .• ª~·ta~~ • .''?f'~~~~: .. '.~~~~'~'.5í~~;~~~,~;~'.&~·,:~:~~~t~f~~W~~~~/.í~tfr~~~t·~.;;~.: .. ~···.··c~-~~i ~º· ·• · 
. '. ·'.·:;,:::.;_>_·:;,. .;.:_··,' :.-:.{;; '.::.:· \ ',;·\ :,):::--. '~;'·, ·' -: ~'.'::-:,:-.~-;. :.< ------------... ·, ',,_, .. '· ,._ ., ··"~'' .: . ·.~;··, ·.- -~: _.,,-~ 

30· ;Pobiii'db'.~ ; ;:,, .... >i0p'~tiifit'i? 0 .•·.,.·.··:;· 
···., .... ,.;.· (Hec;táreas: miles).' 

·:~ ::···. -. ""':" -</,'.:·· .:·::-<_-.·>.· ...... \ ..... - .. 
. 2 . .::20... >4,750. 

2=~~ < ··~:ug 
c...:22: 4,190 

· c::..2,. 3, 400 
c:...:20.. 4,000 
c~1A 4,860 
c~16 4,aoo 
C~15 3,900 
C'-11 5, 472 
c...:10 5,107 
c~o9 5,200 

total 51,652.50 

~ El Plan fue concebido como un proyecto integrado que, 
según Revel, en su fase preliminar o prueba piloto se avocaría al 
uso de 52 mil hectáreas. Sin embargo el proyecto creció 
sustancialmente. Revel-Mouroz, Jean. La colonización ... op.cit., 
p. 78. 
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Público, la ~Éfform~ Agraria y · la.· de Agricultura. y :R~curso~ 
HidráulicC>ii: · •· ···. · .. < · . ;/ .... - . > ' 

:;:~:J~¡;\~t~lif ~it~if ;;~l}~~~~~ll~)~~~{~i~~itti:~ .. 
. I>eriodo de' estabi•hzacwn :se J.ograr1a'•<en;-J.4,anos .• :SJ:n:'emb~rgo·;1os.· .•• 

:fo: r,~~t~1~~i~~!~lil~i~J~~f~~f (f ~i~tJ,{~ti;~:~o:: 
' aspe6'~:?~ :~:;-~~rgantzaci'on··, ~c:ubic~cion \cde;ci'las >~genciaso~fed~rales'' 

torno 

a ireót:imeri te 

·· .. e~: ca~,f•'sexenio ~'de:··.acuerdO;!i; r~s :p~ioÚd~de~ Cjiiei ~[ ~a.'t.~;ia. .de 

al .. i.m:Í:{t~~~~~t~~~;_i>;~f~~~;(ii~ ~utó;1aaao" local a". no "iompra "" 
:'""' 

co~s.~fv;~)}:':6mo;:un ;eé::urso de referencia, aunque en algunos periodos 

''· 3{ Tu.dela, Fernando. La modernización ... op.cit., p. 202. 

33 Los casos sobre la reorientación sexenal del Plan 
abundan, así por ejemplo se dieron políticas para producir caña de 
azúcar, después sorgo en gran escala, luego viene el plátano y el 
arroz y, finalmente, su utilización como zona ganadera, perspectiva 
en la que la empresa trasnacional Nestlé tuvo enorme injerencia. 
Cada uno de estos cambios implicó gastos en asistencia técnica, 
inversiones y, naturalmente, la subutilización de maquinaria 
pensada para un tipo de producción. Finalmente hacia los años 1986-
88 el Plan se desintegró en una fase que buscaba rescatar el 
cultivo de la Caña de azúcar y de ganadería extensiva. Casco 
Montoya, Rosario. Manejo del agua ... op.cit .. p.13. 
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e 1959.:.:1964 y .1976_:1~a2.> e_s .'itiaua~61~ ~a pr~s~ríc.i~ de· criterio~ de 

~:"i:º::J¡if~~;J .. f iit~t~!~t~f~si:1;11~t~~~~;Ji~:~2r;jr:~:;i:1;:~~: . 
· bú.r(;c~.iti'ci~~~i;\;. ;,.;;,;: · · '·· ·;; .::;:,.~\'\,/('. . ,~', •... · ':' ' ···', '· ·'·'" " ·. · 

:::1:i~gf~lf Ji~IIilliltlf f if ~~~j~tt~r~f il~~~ 
a la COmis ion .• ~dél'!'.rió•;Gi:i•.j alv a'/\en:<.tan to ··que·: NAF.INSA '•ges t·iono'·,•:los ·• 

crédi~:·\~f J·~~~})~l~ll~~~·~í~~§~[~f ;~~\~~~~~~~~ti;~~)::,. 
decidió.modificarceL¡)lan\origirjal\páia.:póste'r~~rtel~ri'e'go;(rebajar 

::e::::~, d:u:0:6::;:~·:d;5!:iff i•j~~-f i:f f l~\i~~j~f ~~f~:5:j; .. · 
.: -,< :~:; . :.- :-:· -."~·r..r·- ·.:~,,~ ':· . :' :·~:..... '.~~- . 

pensa::s L:;e:nM:::::i~ie:~ a cabo· la ~l~n·~~~1,'ll)]1. ia · ~Olori Gaói 6n; 

le tocaría a su sucesor generar la regionalizacióri 'de los critericis 

para llevarla a cabo, cosa que hizo, :per¿, bajo otros punt¿~~ :~·~ 
referencia. El arribo de Díaz Ordaz a la' presidencia, implicó una 

desaceleración del proyecto, se reducen lo~objetivos iniciales, se 

lleva al mínimo la construcción de canales, caminos y poblados 

aunque entre 1966-1972 la Comisión del Grijalva se encargó de 

organizar los primeros pasos de la producción agrícola, dando lugar 

a la formación de sociedades de crédito ejidal y la orientación de 

la escasa infraestructura. Pero hacia 1970 es notorio que pese a la 

inversión, son poco eficaces las medidas sobre el control de la 
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obra hidráulica~-
. -•. .·- -

Luis ;·EcheverríCÍ: instituCiohaJ.'izá ,• ; :por así ;aecin ; lá 

::!:::{;~~:c~~~~~~~~~i;~i~~;;~r~f ij;t;;~~:r!f :f f :~~·füi:1i 
in teres ·. ·pr i"orrtario ·: <:-~··.·cue·s t:iom•"!•'. que••·'c·-.obligaba•,:i·:·.a ':'';'.lás.'i'·'..;di versas: 

in.st~nc.i~Jj~~~;~~g.~~tfl~if_~~fc{(;]~~~~~.f;~i~~~~~~}i~1:}.~~~t:~~~~~,t'.~~\~~i/f1::'~a 
de··. coi~n±•a.cto~·.~~.'' aai '""O'""P''caba ']"'"'c•o•c7 ;x; ir.·~.;n~: :· 

'.'.':·_ ;:¡:-:.=·: 

rumbo y, 
~--:· 

expr?piac:i.oh!'(I~ 

i;;éai tii. a~ ~~l.eb~ivismo -~·~1á~l: •",·: 

34 Al efecto se formó en el mismo periodo la Comisión'' 
interministerial para la Colonización Ejidal mi~~a que entre sus 
objetivos llevaría a la utilización racional e integral de 
recursos. La existencia del Plan Nacional de Colónización Ejidal 
buscaba crear 112 centros de población ejidal en 2 millones de 
hectáreas, beneficiando a 50 mil familias. En los seis años de 
gobierno se distribuyeron 1 millón 485 mil 000 hectáras a 5 mil 
familias. Al respecto puede consultarse Revel-Mouroz, Jean. La 
colonización ... oo.cit., p.47. 

35 En el contexto de los planes agropecuarios destacan 
la Comisión Nacional de Zonas Aridas, un Plan de Acción sobre la 
zona tarahumara y se desarrollaron acciones similares en el Istmo 
de Tehuantepec y en Baja California. Además el entonces secretario 
de Recursos Hidráulicos, el Ing. Leandro Rovirosa Wade, informó que 
el plan sexenal de Echeverría contemplaba incorporar a la 
irrigación un millón de hectáreas con una inversión cercana a los 
34 millones de pesos. Bataillon, Claude y Revel-Mouroz, Jean. 1..'.. 
espace mexicain, guestions de actualité. Tomo I, París, IHEAL, 
1976. 
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Esto. implicó. reouCfr el peso de. la Comisióri· .. del rio Grijalva, 

cediendo sus: furic,ion.'es. a: diversas .entidades .. adminiStfativas ,bajo. -
~. «·:; ' ~ 

una 'dél; ·Plan -

el ";prim'er : 
',;: 

.en una 

del Pia; manifie~ta 

36 ·Para compr.ender los efectos de los continuos 
cambios es imprescindible la referencia del trabajo de Gama 
Barletti, Changement et continuité dans l' intervention des pouvoirs 
publics ... op.cit. 

Pero también ya otros estudios reportan las negativas 
condiciones que dieron lugar a la proletarización y al deterioro 
del medio ambiente. Por ejemplo Barkin menciona que hasta el año de 
1975 en el Plan se habían invertido 1 mil 500 millones, además: 
"Los múltiples esfuerzos para reorganizarlo han conformado una 
estructura orientada hacia los mercados extrarregionales y la 
economía local padece de los mismos problemas de la nación en su 
conjunto: 1. creciente incapacidad de satisfacer las necesidades 
básicas de la población con la produccion local; 2). 
proletarización del trabajo y, 3) la marginación de numerosos 
campesinos del proceso productivo." Véase "Desarrollo regional y 
reorganización campesina. La Chontalpa como reflejo del gran 
problema agropecuario mexicano." en Comercio Exterior. México, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, dic. 1977, vol.27, No.12. 
Barkin tan sólo resume lo más representativo del fenómeno y que 
puede ampliarse en los trabajos siguientes: 
Armando Bartra et. al. "Colectivización, proletarización. El caso 
del Plan Chontalpa." Cuadernos Agrarios. Oct. 197 6; Fernández 
Ortíz, Luís y Tarrio, Maria. Colectivización ejidal y cambio rural 
en México. Villahermosa, Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, 
197 5; Revel-Mouroz, Jean. "Thecniques agricoles et encadrement 
rural au Mexique: paysannerie, reforme agraire et impact petrolier 
dans la Chontalpa." Collogue sur technigues agricoles et population 
du passé au present. París, College de France, mai, 1983. 



37 El exgobernador Rovirosa opinó al respecto que: 
"No existe a nivel mundial tecnología aplicable al trópico húmedo. 
El Plan Chontalpa es un proyecto piloto de investigación que debe 
aportar la técnica necesaria para el desarrollo de estas 
regiones ... Se ha fortalecido esta idea de fracaso porque 
precisamente por la inexperiencia existente ha habido muchos mandos 
simultáneamente, predominando los polí tices sobre los técnicos." 
Entrevista del autor al Ing. Leandro Rovirosa, ya citada. 

~ El Dr. Amat además ha sido presidente municipal de 
ambos municipios y también diputado local. 

1 

i 
i 
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~~ . . :· ;·. ' ,-.. 

i~ 

·-. ~ -~~'-· ·'~ · .. 

'·· E:sta:~·5·ftti~di6ri ;:~~'·\{g<suciá ··importancia en los destinos de 

Ta.basca y dél fUtti:rn in~ediatode la agroindustria, pues al parecer 

desde 1972 el Ing. Rovirosa Wade, ya como titular de la Secretaría 

de Recursos Hidráulicos y Carlos Amaya Brondo como subsecretario de 

la misma dependencia, ambos tabasqueños, comenzaron a controlar 

desde el ambito central los asuntos del Plan Chontalpa. 40 Mientras 

39 La vida del Plan pasó por varios mandos coordinadores. 
Estos fueron: la Comisión del Grijalva de 1966 a 1972 luego el 
Fideicomiso Chontalpa de 1972 a 1976, la Promotora del Complejo 
Agroindustrial de la Chontalpa de 1977 a 1984 y finalmente la 
Comisión coordinadora para el reordenamiento del Plan Chontalpa. 

40 El Ing. Rovirosa Wade había coordinado el estudio global 
de la zona del Grijalva entre 1959 y 1964 y fue el encargado de 
operaciones de la sociedad de ingenieros que construye la presa 
Netzahualcóyotl. En tanto que Ama ya Brondo fué el subdirector 
general de distritos de irrigación entre 1961-1964 y después 
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que el gobe~na~Ó~ Tru;iilo ;;_poyÓ· toda~ las acc~one.s definidas d~~de. 
' ·,·-. -•. - ...... - '. .. ,····¡· .. · 

el mini~te¡io :~~.:ide_~~;s9_~, 8iará.~1icos :.;/> .• ·•·· <.\ 
sú•·:ücim:lriii~iéi~/~<:)· ~ólo. 

,',;,'. • :~ ,1 ·,, '~!:. ;'!;--:·:¿ . .''o'. ', 

·-·~· 

de. Agricu.lturá<y;;'~e.cur.sos •Hidraulicos~':C~ntonC:es·idesde\i.süs' ca~gós 

•:~~:~~~~If !f !~1J~;:~~;;;f lÉf J~lf illllf lir :;;·· 
.él .~stuvi~ron re[>resentadas Ías

1 

~~é¿~.t~~ci~·~·'i'.~~·~cl:as'. ~i;;C:~~t~{ias 
. . ~ i.' ' ·. ~: . -.. ' ': .. 

'federál:es involucradas, ias: autqridad;¡s·,:1cicaies, los bancos y los 

~jidat~iios. 41 Pero en el fondo ~b~:i:i;g~~ y A~aya son los arquitectos . . ' - . . .. ··. · .. ~ . 

del CAICHET, forma org~nizativa: que en. re.alidad buscaría encontrar 

una 'fórmula de coordinación de la Secretaría de Agricultura y 

director de 1965-1970. Asimismo asciende a subsecretario de 
Recursos Hidráulicos entre 1970-1976. Entrevista con el Ing. 
Leandro Rovirosa, ya citada. 

41 El CAICHET se propuso tres fases por las cuales 
debería tender a desaparecer para en forma gradual dejar el proceso 
en manos de los campesinos. Se trataba de una forma de autogestión 
poco realista y quizá el primer paso para acabar gradualmente con 
el Plan. También los créditos comenzaron a fluír más directamente 
y la deuda de los ejidatarios que sumaba sobre 300 millones de 
pesos es condonada. La producción aumenta al doble entre 1977 y 
1980 así como se observa un considerable aumento de la actividad 
ganadera. Véase: Gama. Pouvoir central ... oo.cit., p.14. 
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Recursos .. Hictr'.i~ú~os con-.·· 1a' parÚC:ida~ú<Sr{ •. ae: ias' ·~utbrÍdacfes. 
: ... ' -.>,_·>:.: ~ :. -~ .-: :: ,'·>:~< ·.·\:.:.:-~::~\~;·::::·· .:< :.)~\:·~:· ;._ :¡.";/-" 

iOca1~.s .·.4~- :-' .· ·\-.. --·: .<,.. .. -·_ ·.. --> .. ·~, "· _ .:·... . . ·- -·~:<'.v:·,:·> ·-~. . ... _ ~-.;·_ . , 

sü ·····i·~·~~7:-~-~.f7.~;?00:.f;fü~J.;~~ttit~~~~:~~'fo/s;~.~~5t:r~~¡~~~~0~,.~;5Njf~~~~·5:fº_s .••... 
formal> d~•'. ·.admin'istrar ,suiproducc~on)y.ysu•: t.rabaj o ·.·por)e.11ós,·mi s~os. · .. '· .· · 

:;.01~~{f !líllf ~f il~i~il~l!{I~l~iil~~{r · 
pr9blE3mas<de>·d~.~.emple9;;y,•;poca'.;·:vrab1l<rdaq,;;d~_~;da;:,a;utogest.ion_•.•:Y•.·· .. 1a 

,:, 

la'~;;.;~:; 
···!" ( 

Eji~~~' C~tébt:iVos ;, A . 

(SR~~~¿) /b~~ .el que la··: Direccfon'·· Jós·;;:, Refol·uci6narros . 

aport;::· d~·::r::;:¡;, rJf ~!l~·¡tiit~X~a'JJ%;<;3,~~qt~i~~~;~:.d · · 
nacional, en primer lug~r p~:~::.}~'é.isp,().~ic_ió,n presid~~~i~·f·:~P; t'o,rn:o 

a la producción alimentaria y a una 'perspectiv~ inminente de 

42 Gama,Barlleti. Pouvoir central ... op.cit., pp.35 y ss. 

43 Efectivamente un sorprendente hecho a finales del 
gobierno lopezportillista es que bajo la política de Alianza para 
la producción, se le dan atribuciones al Sindicato Revolucionario 
de Trabajadores Patroleros de la República Mexicana para que 
intervenga en la actividad del Plan. El líder máximo del sindicato, 
Joaquín Hernández, se comprometía a proporcionar créditos a los 
ejidatarios por 18.3 millones de pesos durante diez años. Presente. 
Villahermosa, Tab., enero 2, 1980, p.1. 
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disolución del ;ejido. a nivel nacional. A eÚo habrí; que ;s~mar Ía 

poca disp~sició~ c1é 'ge.s t¡~n por ~arte del nue;o gobern(i~Ór, ~~n,iáiez' 
·:.: , .. '_ .; , . '' . ·~·;·).: 

Pod<Orif :,~{~~~ti~)~tt~~:~~~~~iii:;~ji~k~~i¡f 
0

:~31~:1i;~~l~~v{~~~~ 
in teJ_"esadof.diJ_"ecta,mente·• ;.•e:n' :la· < pervivencia'·· ':.del:; P~an,,-,<con.: ·las. 

···~~ 

del· Y. 

e1 
, ...... 

para neutral:Í.zar.ia. p6dero.sa:,·inflüéri6ga;' poll..fi'ca·;,ai;).,;u'rif::l:ider de la 
" · · ·::,-__ \:;'..\ i;¿s~,~\,//f ~: .. j~~;:~~·;:i.:~·~\~·~5;~~~~g~/~:·'.E:d~)·r:~.~~~--~:~rr:~::·!1\~:?.::;.tf: ~-.\. .: · · ... : . · .. ; 

CNC' del PRI estatal:. Y. :•que": habia.,,hechoi•;•de:·i:los .. :•ej·idatar'ios una 
; ,; ...... ._ .. ~·.·.:-·.\¡ ·.··~·.:¡·'" ... ·:~·.·C"t':'·::."· . ·~! ;.· ..• '<·. ·>· ·· .... _,',. ·:,.-•.· .. ', 

podersa palanca de clientelism; :y «~o:;;.rupcÍ.ón. ' .. ·' , .. /:' 

Pero es obvio q~e j~rnas fograrcJri sin'bté::irifz;~fse ·{~is necesidades 

de la producción colectiva con la utilización .·.de · Ia parcela 
:' .· · .. ' . 

individual a la que cada ejidatario tení'a de~echCl .. Al parecer la 

colectivización generó resistencias dada la forma de trabajo propio 

del medio . 44 

44 Las decisiones técnicas despreciaron y subvaloraron la 
experiencia de los productores directos y la organización ejidal 
implicó el surgimiento de una élite de dirigentes ejidales. Los 
procedimientos de control implicaron la consecuente apatía y 
desmovilización de la población que acabó considerando al Plan 
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Cabe señaÍ:<ir. quepar~Úlamente a. ia có~stit\l.ción d~l E'.~an; se 

conpH_tuy~ en 1972.· .el .. Plan Baia:~c~h-Te~ósi~Ue?ubib¿ab en' l()S 

~;}~i,if j!illlil!i!f ~if lllt41ilillf llll~~~~i~ 
compara t i.v;os i:·def.•:·.es te'.;'o t r.o?.~ compJ:_e.joJ agro.ind us_trJal:;:;r .qµe '•t'.uvq:·· com.o 

·.:~o:¡~r.~~f¿·jJ:&,~«t~~·¡\~iy,~·~\;i'.d~~~-~~~~~;~~~c'.; ?:~·.-... i.~ './ 1z~·~·~~: '.;Í~b~h~ff'.{~·~· ·.,·~·~1-• ... · 
. estadQ.:'::;::>· · ''' ·,· ' -,:';:: · ' 

: Desdé la ~er~pe·~~:i. :a: del equipo de trabajo de Fernando ~u;del'a: · 
·~ '; 

"M:Í.~nfra·s el'·área de l~ Chontalpa se caracterizaba antes d~l l?lan 
por una sociedad y una economía estructuradas, en . Balarlcá.h-:
Tenosique predominaba aún una atmosfera de frontera y colonizaci_ón .' 
Los vínculos e intercambios entre los pobladores eran esc~sós, ·~ 
aunque la mayoría de la gente era tabasqueña, muchas familias 
hábían venido recientemente desde lugares distantes como Naya·rit, 
Baja California y Michoacán. " 45 

Desde el punto de vista de la organizaci6n del espaci~;~el 

plan se dividió en dos etapas. la primera abarc6 50 mil hect;af.i~·~· 
mil has. cada uno; En? tanto '.qh'e:,'.i·a· · • ·· . ">>;·.:!. ······:.'.:?. ::.:, .. ·:·,· -.: .. '( 

hectáreas. parª Lr::r~~i~~,!~~~<~!.•.·_-.::·1'.º_··: .... 
_._,,:- ... _, __ , 

distribuídas en 10 ejidos de 5 

segunda fase implicó 65 mil 

ejidos. 46 

como ex terno, optando i;ior dedicarse. a la prod~c6i6~':~'J':.'&:6C.ic·ák~n te 
de autoconsumo. 

e Tudela. La modernización ... oo.cit., p.227 

46 Aparte del trabajo en los ejidos colectivos, cada 
ejidatario contaría con 2 hectáreas para el trabajo individual o 
familiar, asimismo las tres formas de tenencia de la tierra -
colonias, ejidos y pequeñas propiedades-, se expropiaron para crear 
una sola modalidad de tenencia: el ejido colectivo. La resistencia 
al cambio colectivo tuvo serias repercusiones pues por ejemplo en 
1985 el ejido Apatzingan integrado por campesinos de Jalisco y 



Dicho ;p{~n ':f:iorite;i~6 ·. se , ccmcibió b.ijo: l~s • .crite:dos de•· 

aprOvechaníie~:~o·;,f~r;L'tóri~l.para• i'a:~ar;ild~:/:ía'.,.·y···~·~i(). mci.~cjii}él~mente 

:;;§~~~~¡~¡¡~~~i~~t~l,q~jf i~~}j~;}¡~¡f~ii~;(:;t~:::i¡',;•s 
· .•.••...•. : · Ci,ertam~ntej'•>l.a'c capi·t~~izacio~.:.del',campo\en;:l.a.'·· decada•··d,el• 

·;;<~·):f{'.'.-;,l~ ·: :,·--~·:~\:·;''. ¡:.";-,.' 
;.:·"; "~-.,:. .\:\.'.·;:~,· .. •, ¿;'.~~./.:'· " 

: 'r;~~ ' .. · ·~fra'ns forÍ]laCiónés •.. s~ci1f:i~s : d~ .' i{ §~;¡;_~~ii~~~i.6~ ' .son 

evident:~s ·y se i:o~~r~tan éfl la forma siguiente:' 

.'a) Implicó la consolidación ·del poder político de los grupos 

Michoacán se resistieron a la colectivización. 
completa sobre el plan Balancán-Tenosique esta 
Montoya.Los planes de desarrollo del trópico: el 
Tenosigue, Tabasco. México, CECODES, 1980. 

Una versión muy 
en Rosario Casco 
caso de Balancán-

47 En el trópico húmedo desde los cincuenta las tendencias 
de la ganaderización son auspiciadas por el gobierno federal. En 
Tabasco entre el 50 y los setenta la superficie de pastos se 
incrementó del 38.4% al 55.4%. De ahí que la ganadería parecía 
ofrecer una salida estable a la crisis de los planes agrícolas. 
El equipo de trabajo de Tudela reporta que el Censo Agrícola 
Ganadero y Ejidal de 1970 registró a nivel nacional 4 millones de 
hectáreas de pastos cultivados, de los que el 75% se localizaban en 
la zona tropical, principalmente en Veracruz, Tabasco y Chiapas. 
Campeche se incorporó tardíamente a este proceso. En ese mismo año 
el ganado bovino de los cuatro estado representó el 21 .2 del total 
nacional y cerca del 60% en relación con el registrado en la 
llamada zona árida, constituída por diez estados del norte 
considerados como eminentemente ganaderos, entre los que destaca 
Chihuahua y Sonora. Véase: Tudela, F. ( Coord). La 
modernización ... op.cit., p.144. 
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ganaderos en el, medio ,tabasqueño ·1o<que se n;anifiesta·. en .el, arril:J6 

a alcaldí~s·. y dipufacio.nes de. ~q¿~llas f¿íllfnas<y 9~t1pos ,asb_~~i1.~dos. '•· 

con :o:>.:·' 

'tí¡ 
. ',·-:~-~ 

·--·;.;:· ... 

!}."9~:tJP'áSº .. ··' ., 

'.16~ 

economía, a 

partir: de:;J n 6 ;··Lse: .propici'a, .uná, niigra'cion: de las· zonas rurales 

::::Zº~~:~11~i¡J l~~l~W~~t~~~J&W;~ii~f :::·m::.:: ::0::::::~ 
' ,; ' ' ' ·'· · •• ~r; ' . '"'1" '~ .• . '.- < •:· ·"' ~ • 

porq~é J~ ~~p~Úf';;{~;8d~edha~a de ~~í't:ivos básicÓs experimenta un 

brus~o d~sé::~ri~b. eh ··j 9BO p.ira.Ítiego ~epiintar aunque muy ligeramente 

seis.años después.w 

48 Por ejemplo el Dr. Arcadio León, influyente y prominente 
ganadero de la zona del centro, fue el suplente del senador Manuel 
Gurría Ordoñez, para el periodo 1988-1994. Al ocupar Gurría la 
gubernatura en forma interina dejó la titularidad del escaño 
senatorial a la influencia política del sector ganadero. 

49 Para Tudela "La incipiente urbanización vinculada al 
proceso ganadero no constituyó una drástica modificación de una 
tendencia anterior ... (ya que) reforzó la integración de las urbes 
al ciclo económico del campo, propiciando una más veloz realización 
de los capitales que este generaba." La modernización ... op. cit. , 
p.223. 

50 El proceso migratorio interno es sumamente complejo 
entre pequeñas localidades, se asocia por un lado a los efectos de 
la profusa ganaderización en el medio rural, por otro lado a la 
ocupación en cierto tipo de trabajos no especializados que requiere 
PEMEX y, finalmente, el crecimiento de los servicios en la 
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Al parecer el estancamiento· de· la· :agricultura comerc;Lal, 

previo ª· los años.setenta, se 'exp~ica por aéis razones; 'primero por 

~;;~J~it[f iif f if li~;¡¡JJl!if lif li1~~jjf At~i;¡~¡¡ 
'; O •' •: .... _.;.,··,,:~: .::, .. -~T~,--,-;·.,_:.'•',, ;, ;•, '·:<. ,• -':O'.•,• O;',,,··;'~:-,;~-::~.·,',/,;,~::~-.,;: .. ::.\.(:~;:?;:\.~;,:_~;: .:::·.n,:~:/}_._~·-;~:~/:.:,_: .. ,-.. ::i:~,~ ;':'!'}_;;~::~ :.,,:;~~;-; ;;,;:·~·'\:~.'-' •,:,, '', 

munic i plO ::·de.>Ceiitró /:.·cuya.: cahe·cera.:, és ;>1a:··c1 úaad'/de';'.Vi•l·l'ahermOsa: y, 

.que ~( .. ·i51-.~.;.·~;;~h.j~·~·\·1~~6#1·~~:º·;~·~;%~~f~if.~:'.:~~~s;~:d¡,····;·riº·~·~~r;.'~.;~.·.: .. ~.-.;~1~R~~da·· 
' . ' : ·. ~ \ ': .;.:.: ;.".:.;, ; ·:·;.-; ' -

de • pl~~\:~~<~~::;·~1~t,~~.e·:C:a·/ liri::i: · ·<l~8ka'á ,· :c1~~~µ·~.~l .~6 'i?re;~rit~ ;_'C::omb .· 
.... ':. ·.:'.' .. - '. ·--:··:·,.· .. ,_ .. _,_·, . ; . ~- .· 
predominan teniente: :ganadera,'· 

·.. . -~« ,..:. ;· "~ ·: '-</:'. ·:;. ·. ·::"> ,. -~.:- ·~·:·.·.-->. ": ,. 

ciudades, principalmente el incremento en la construcción. Sin 
embargo hay un buen número de fuerza de trabajo que se desplaza 
diariamente a los centro urbanos pero sin dejar sus lugares de 
orígen. 
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-. ·: ''· 

7 .• 2 .· Áu~;; ~ .de~aceleración .pet:Z:.oiera. El poder estatal,.· entre 
confliéta· Y·::lá ... negociación. ,. 

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

el 

:-<:.. ,-:;~· :·_::~<~.t::. ·:.:· ·.· -~ !:·· ··... :. ' ···.' ',.:,.- .. ;<t5;,::: :::._,-;·.::;;_ 

.:~}r~·Jl:~;;~./~·::r~s<f~nci~rid~,k~{~~:>·• .· · . ··· •· ,,. · · ,. <' .· < · 
\;,-·\:};=,·¡:.~ ; .. ::--:.;:•('•_;.:, 

agropecuario·;.;.qúe ,: .. coadyuva;:( a;;,·coniprender•;,110,.:; :.;des.a"] lis t,es. •de_r· medio 

. :?2:j~~~!tt~t~:~1!~{i~~{~~~l~~~f }li~J!1::EE::'::':: 
varÚtble. determinant~; a~1· ·,d~~e~~.ü±biio . económico en otros 

rengi~ri~s de. la acti~.id~d· reig.Ío~al. 51 De acuerdo a las cifras del 

cuadro siguiente, se puede dar una idea del peso qi.te tuvo el 

descubrimiento de yacimientos. sobre la vida regional: 

~ Al irea de estudio que PEMEX denomina zona sur-sureste 
se sobreponen fronteras políticas de Veracruz (con 22 municipios 
involucrados e la cuestión petrolera), Chiapas (con 3 municipios, 
Tabasco (con 14 municipios) y Campeche (con 2 municipos). Tal 
espacio constituye aproximadamente el 3 por ciento de la 
superficie nacional, el 21 por ciento del litoral del Golfo de 
México y ahí habita aproximadamente el 3 por ciento de la 
población nacional. 

··:,_. 



! .... 

1970 
1975. 
1980 

PRIMARIO 

12,583 
31,88.3 

":145/073 

. CUADRO 7 • 5 ;· . . · . .'.': . ' .... 
PRODUCTO INTERNO BRUTQ.POR 

A ·PRECIOS CONSTANTE!f'DE; 
{MILLONES DE PESOS);:.· 

SECTOR. 

SECUNDARIO TERCÍA~'r~ . ' <~bR~LEO) 
3,477 
6, 951 
9,656 

·.!I. 

1,1 ,558 .. ' 1,0{9 .·. 
16,408 ··>·40 (Ú4 
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23;265 .:' ;'1~?4;:.~.~~ ;; 
· Fuente: INEGI. Modelo de desagregación geogrÚic~'•:··"~'~·f-·ima'éi6h' ~el . 

;;~:~i~f ;~¡!¡:¡:E~~::3:~ii~;b:i:e •. ~ndiij¡~/1l9 rl.;•ª.1n·.1ªr~esi.'.'.·.!···[·i·;,e;.m[! .. lP~.;r~.ce:.'!s:.'ªl~.·s'.,.·.•.; ..... ··············.~:.:.·.~ .••. 
. de í:;a:tía:ja'adres 1:. petroleros; o ae Ya:';;< . 
contratistái'···~~~ i:-~ali~an obras de .. diverso··• tip~ .en . l~ zo~~fo ·~é 
nuevos ~~tr~~~s so~iales qu~ présionan al poder estatal en busca de 

nuevos espacios de poder52 , pero estos se deben engarzar a un 

52 No pueden atribuirse todos los problemas a la presencia 
de Petrolees Mexicanos, más bien los volvió más complejos y de 
efectos más fuertes. Diversos estudios demuestran que por ejemplo, 
la descomposición productiva en los ejidos y en los planes 
agroindustriales ya estaba en proceso y lo que hace la paraestatal 
es catalizarlos. 

Por ejemplo, Thompson González se dió a la tarea de estudiar 
una docena de ejidos en los municipios fronterizos de Chiapas y 
Tabasco, pero que caen directamente en el radio de acción del 
complejo petroquímico de Cáctus. El autor llegó a la conclusión de 
que para principos de los años setenta era evidente un problema en 
las estructuras sobre todo ejidales y de la economía campesina 
tradicional. De hecho existía ya un abandono de los cultivos 
alimenticios, la evolución hacia una agricultura comercial de 
plantación de alto rendimiento, la ganaderización y la destrucción 
de los ecosistemas. Thompson pone el acento en una situación que es 
más integral y con múltiples contactos que repercuten en una 
situación: la calidad de vida y formas de organización social que 
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esquema J:Eigi6n~i. e'ri f~ansfción, .· 

la . ;:._- ~~:i<~J-~~ 
ia · 

: -.-
en 

·ae 

la relación centro-región y, por·lo ~~~I:;(), en 
·;'.:· 

los niveles federal-regionales 53 , particularinerite entre i9,71;'.-f98á~ 54 

orillan a la movilización y al conflicto latente. Cfi~ Th6mps6n, 
Roberto. Explotación petrolera ... op.cit., p.47. 

53 Son muy ilustrativos los trabajos de investigación de los 
geopolíticos franceses sobre las dimensiones del cambio agrícola 
e industrial en Tabasco. Puede consultarse por ejemplo: Revel
Mouroz, Jean. Impacts des grandes aménaqements et industries au 
milieu rural. París, Centre du Recherche sur la Amerique Latine, 
No.1 1980¡ Pietri, Rene. Effets del' explotation petroliere sur 
la population, et 1 1 emploi dans l' etat de Tabasco. París, 
CREDAL, N0.10 1983; Tubery, Aline. Espaces et mentalités dans 
une enclave petrolieri mexicaine: le cas du Tabasco. Remarques 
sur guelgues changements. París, N0.10 1983; Vanneph, Alan. 
Industrialisation et aménaqement au Mexigue. París, CREDAL, NO 18 
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' . ' 
'. ' '• . . . . . 

Las dos .úlÚmas .déc'adas, parecen ser refíejoy.ejempl~ d!= la~ 
incongruen,cf~~·~~)~ in·~~i-'vención ~xcesiva .~el ···~~dE!7~E!':1~~f~l:. Tclf~.s•· 
incongru~~{t~ .. ~.·-····.: .. )·:. e.' ....•. ri.:o.'C lo~:;:\nové 11ta ·· ·haé:Eiri; cid.sis/ 9é~;,;¡a.r;d'o\uña · ' .. ,. . '' · · · ·. '~·f~Ji"¡;fa~~;.'.:;~.s~~;·i:~~: 

::::1;tt1f ~,~Y~f~~~~~~~1i~JJ~l~~~:tJ;~.,~~:.t~r~;:,:: 
.deteri·o'ro ··.irrevers'ibl·e .. ·»d'e:r.aa···\vida·é·ruraT·;y,. ·por>. otro, ··los.'.· entornos.-

urbarios •. d~~ ":'~;~·~-¡~·i ~~-~~".'.··~~;!i'.~t~~tI·;~~5't;:;:,·¡:~~licen. ·· s ~n, . ~·~J~~~i;·' ~ '. · 
,;·,.::; ' '.:.:.::,. ·, ,, '·/·.::· ·~:. • · .. -~ . ,: ,:\,'.;. :;.~'.~~-:--.:·!:\ ,1 __ .~:7,·.~·~:· ' . ··: ... , '·· .. 

situaCion~-~<?~XE>?,.9t~.".~.f{ • . ., .. ... . . .. · ••· · ·: .. · :: .,<"·.<; · 

año •• ~.:.·:::,:::00°,;:1~·,¡~~t~~~Il~li~$~~i¡~t.;~1tf ~~il~t{f !r~¡ ... ··· 
naclcinal~· y; q.:ie: sé! resi'Eú1ténfah'6ra;é'..Eii realidad.,.· esto;'muestra0 eL 

des.cias .. t.'=.· .. aéí. }i~fr~~r~.:.'.%~ic1~1'.'.~-~1;~;J'i~~¡;~ie ~~i5té· ¿~· ~t¿~g'..i,:Jl¡:~:·i;¿~~~º ·•• · '·. . , .... ·.·.,·, ,.I'·· ., ... , ... , 

de.' es_tucÚÓS 'geÍ!érÍco~ ·. y CJU;,; ··~~be~•.· compararse con ;itti~C:i6he~ 
. :;<··.·· 

1983 .. También: Lezama, José. Cambios socioeconómicos y auge 
petrolero. s.p.i. 

~ Una manera de observar esta dinámica la ofrece 
Edilberto Cervantes quien parte de la idea de que en Tabasco se 
escenificaría un conflicto entre intereses estatales y los 
federales, para demostrarlo, plantea que el estudio de la forma 
en que se han resuelto estos conflictos puede exponer las 
limitaciones del proceso de descentralización y brindar elementos 
sobre las características que éste debe adoptar. Lo que queda a 
discusión con el trabajo de Cervantes es su hipótesis de que el 
gobierno local quedó rebasado en su capacidad de respuesta y en 
el manejo de recursos de distinto tipo. Cfr. Cervantes, 
Edilberto. "Prioridades nacionales e intereses locales. La 
explotación del petróleo en Tabasco." en Torres, 
Blanca.(Compiladora). Descentralización y democracia en México. 
México. El Colegio de México, 1986. p.87 
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específicas.~~, · ·. .· .. · . ·. · . , .. ·· .• 

En ~f primera mitad de iaaéc.ada del seti;inta, se reg¡str6 un 
.·,_· 

,. .·· .... ,,. 
f:i:aricÓ 

explotatioh 

aunqt.ie aito 

\9~6) 
~~/:f:ir:· 

'.''. 1 :, - .•. -· ~ 

-. :·'~-~ .... _: ... --~-; 

pero . iri~~~rt~~ . si ~uacioÍlE)s' r.e9io~ales; .ai 11c/ ~~11~/ I'~s'~#d() e~· 
ningún programa normat¡v() en ~~t~ria de energ.§ticosSa y,. m~~C>s a(in, 

55 Pueden observarse algunos balances del desarrolismo 
mexicano en: Aguilar Camín, Héctor. Después del milagro. México, 
ed. Cal y Arena, 1991; Rivera Ríos Miguel. El nuevo capitalismo 
mexicano. El proceso de reestructuración en los años ochenta. 
México, ed ERA, 1992. 

~En: Proceso .. junio 20, 1977, p.33. 
Por ejemplo el déficit del sector público federal, se dispara 

de 28 mil 409 millones de pesos a principios de 1970 a 160 mil 
millones en 1976. 

57 Años antes la actividad petrolera sobre todo en el 
periodo 1950-1973 manifiesta escasos efectos sobre la población y 
sobre la actividad económica. Tal vez el municipio de Macuspana sea 
el más representativo de la época, debido a que ahí se instaló el 
complejo denominado Ciudad Pemex en el año de 1954 y por lo tanto 
se pueden observar diversas incidencia como, por ejemplo, sobre la 
concentración urbana. 

~ Parece viable la hipótesis de que el corolario de la 
expansión petrolera está en las tendencias que tomó la economía 
mundial y nacional desde los cincuenta, por lo que la 
vulnerabilidad ante la gran escalada petrolera indujo más problemas 
que beneficios, debido al súbito aumento y posterior desplome de 
los precios del petróleo en los mercados mundiales. 

Corno nos hace recordar Jean Revel-Mouroz si bien el PIB 
nacional aumentó entre 1978 y 1981 a un ritmo promediado de 8.5% 
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de programas de largci alcanc,e de. a~oyo a fas. z~nas donde se realiza 
. ' ' ·, ' - - • ·• . ·,;_ . . . ' . , ..• -. ·• '> ··, '. '• .. ··> ~' . :· . ·. 'c.:~ . .'' . -

::·:~~t~ilií~ii¡Iil~!l~~i~;~~~~?~[f [;f f I~l!¡;~:,~:::::: 
estructurarse :en,.una .primera etapa con ,los "inüri.icip1Ó~·::~e'.~árdE)r1as 

:' '.<- : ~-~: .. ':'.;,-;~·.'.,'.?->;i;\~:~:~ :i:~/>_':::;:}}::._~~~-;-~~-l :/;~:;-:·.~·, :-,.;·; '• .•' ·¡ .'' ,,._,; . ·'' ··;- _,... . ,« .. ·» 

Húimangúil·lo;~'·Curidüacan; y .cO.iria.ica:ico <Y;~.• ~;.1 ,Jna:,i'.~~9d}id¡;i,:f;;se1·· 
·. indi~*:~h~:o'f:~d~;/~~·~:¡.8{~:{~~·''.¿~;· '.{as·-.éd~ cen tr()•, ; M~cJsp~ri·~>r·.i>~i:S:isó · 
¿ri /ef/¿;~a~_o' ·a~ ... Ta*as~ti:: y ~ ios: de Reforcia , 'f .··()ca~ i f19o.'~n\chiapi..'.'·: 59 . 

. · Sin einbargo en mis i"ii.dagac'ion~s preferí no ~dsctihir~e ~ una nociÓn 

de'"región de este tipo, sino·generarla a oartir de·los efectos·en 

toda la estructura sodiopolítica de una entidad federativa lo gue 

implica procesos coincidentes, lo mismo ·que sOn petroleros, que 

también agrícolas, urbanos e incluso culturales pero que modifican 

anual, las tendencias de los precios del petróleo variaron 
enormemente entre 1976 y después de 1982. En 1981 el precio del 
barril bajó 4 dólares afectando los niveles de la deuda externa y 
la ya de por sí creciente inflación. No hay que olvidar sin embargo 
que México pasa de importador a exportador de hidrocarburos en una 
tendencia creciente: 34.4 millones de barriles en 1975 a 303 
millones en 1980. Cifras que en razón al aumento del precio 
internacional de crudo implicó un cambio en las divisas de 421 
millones de dólares en 1975 a 9 mil 400 millones de dólares en 
1980. 

Consúltese un buen resumen de datos económicos en: Revel 
Mou ro z , J ean . _,.L,.,e""-__,c"'o""n'"'""t"'e'"'x"'-t=e--'d=e'-_..1_1 _.,i'"'n""d"""u~s'"'t'"'r~i,.,a"'l~i..,s.._a~t"'i'""o"'n""---'e""t"'----'d=e'--"l~' 
amenaqement du terri toi re au Mexigue: La muta t ion Pe trol iere. 
París, CREDAL, 1982. 

59 En Reforma se localiza el importante centro petroquímico 
de "Cactus" ; en Humanguillo el complejo "La Venta", en Macuspana 
"Ciudad Pemex", en el de Centro el de "Nuevo Pemex" y en Paraíso el 
puerto exportador "Dos Bocas". 
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las actitudes polítié:::~s. 60 
.· 

· ·.J?~f'ticJi~rnia:nte;.~as .·~igraciorie~ ·. P,Fº~ic.iad~s ·J~r,t·.e~\pel:r,c5Íe~;. 
se 

,;·!,:' ·;·· 

60 Los estudios sobre la industria petroÍera:>eri•:'/rabasco han 
priorizado las afectaciones en el espacio agríe.ola ... y .. en ·:las 
migraciones de población semirural y semiurbana en·lcis<municipios 
de mayor infuencia petrolera como son los de Centro·, :Huimariguillo, 
Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso. · 

61 En especial destaca sobre el asunto de la migración el 
trabajo de Rene Pietri y Claudia Stern. Petróleo y 
migración ... op.cit,, p.7. 

62 Michel, Marco y Allub, Leopoldo. "Petróleo y cambio 
social en el sureste de México." en: Las persoectivas ... op.cit,, 
México, El Colegio de México, p.103. 

63 En esta situación se encuentra también el trabajador 
petrolero que proviene principalmente de Veracruz o de algunas 
partes de Tamaulipas, se trata de un habitante muy peculiar que 
genera una especie de "colonias perdidas" aledañas a los complejos 
petroquímicos o a las ciudades de las cabeceras municipales. En 
otro nivel de estratificación se encuentran los técnicos 
especializados con ingresos mayores y que viven en la capital del 
estado pero que demandan una cantidad de servicios inusual en la 
zona, finalmente esta el trabajador trasitorio no especializado 
que, siendo campesino, es algunas veces obrero de las mismas zonas 
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Mi enfoq\Íe .·. debió :tener en cu en ta : es tas '~portadion~s ; de ::, .,; ' . ',' .,·· .... 

invéstigaci6~>:'~Cibr~· gr~pos . . 'Y'. i.;ida'' · .. ,ecionómiéa), ¡;iarai:• .un.' baiariC:e·· 

:::::::g0;·~~\l:k;[f J~~;(t¡¡~1~;~:~t~l{1~%~x~:1~;;f ~;~~~k~"~~t~;, 
sieinpr';l y ,••cuándo,« se .vincule ··,a ·.,la"· evaluación: de >'ci6~~ú·~t~¿: 
. ·· _ .. .- ·.· '.- .. ·-·.~ · .. ::·:.,. -·_,,~\>~.:-_:;''.X~::~?:~· .. :·:: ... _, -~:.· .:· ::'.}:~:~\.'.;·;'lq~~./;~:-~;{f~,¡;/~i'.:: +>{.~:~~:~-<·/':~~./\;:~( ... ~:-.·~~;~·-:</'//.'.\ · .. ~, :.:~>~·.: .. ~'::~- .~,-~ ~}.;, ::_~-:· ··· 
,nor9: al~' i m•¡''' ''tadaaprrn9•p•lmen t ocper 7 ''., cond" '.º'e'ª ;: • • 

corifii6f'c)~~ 

.,;; 

poder e j'ecu ti vo.<::se :.vol iiio··:1ina .•· preocupifc i on'~:const·a:n te'/deA:.Ro'lii rosa 

::':º: ;~:.!f C¡¡W~f~itW!~f~lt~'~:~ff~fp~ffili~~\~~}~~~i~:f~!!t: 
la zona; \ln cám.bio eri. el esquema· d~ pod~,,:. E?'oiít..~cº~¡;_C!~inistraffvo 

- - .. ·:··. : . ··, 

que se amplíá sustancialmente64 y 1 finalmente, ·en:.1a fo'rma en que 

productoras en Tabasco. 

64 En la cuestión de gestión pública es un indicador 
evidente el enorme crecimiento del aparato burocrático de la 
administración estatal que tiende a volverse más complejo. Por 
ejemplo cabe señalar que desde 1970, en los Últimos días del 
gobierno de Manuel Mora, se registra una importante reforma a la 
Ley orgánica del poder ejecutivo y en la que particularmente se 
determinan en forma puntual las funciones del gobernador, y las 
responsabilidades de los funcionarios públicos cuestiones que 
antes no se contemplaban. En materia de dependencias 
administrativas se estableció una nueva división compuesta por: 
1. Secretaría de Asuntos Jurídicos y Sociales; 2. Secretaría de 
Finanzas; 3. Secretaria de Promoción Económica; 4. Oficialía 
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las coaliciones· locáles se diversifican y. vinculan, a1>. pr6ces0 de 

dominadón. 65c 

)a: i-~c:r;e~~rtt9 en i~,,cAJacfda~ .de ~te~t16'.~,\~P-~~~ii%~ff~;~-~ .. poabíél 
.--::~--'.·'','·"·;·~ ~,~ ·~-·;·,¡'·'_,',"-_; 

.. •" :. ·, ~- - ; .: . . 

.. en. 
>-; ·'-,\.. ~·-;;:->::< 

.. )~ :·::):·/'J<~\-
·'!}.·':',·:·-' 

- , .... :5 ·:~:·~, 

aipi}a~·~:~§{~~}-~~~~Ü~ii-¿/i'~~ ~~'ri{·¿;~;~i~~/ ·· < •• , .·· •· ;···· ·· -;· 

' ' 4 :;:r:;¿~·¡;~·~~ciió~ de nie¿;anismos aaniir{tst~at.ivos cil1e- C:Íperan dentro 
: -,.-: ... J .'-~;.',. 

~a';6I:-' y 5: Dirección Técnica del Presupuesto. 
· ·,También en marzo de 1976, se registra un enorme crecimiento 

particularmente de lo que entonces se llamaba Secretaría de 
asuntos jurídicos llegando a contar con 7 direcciones y 4 
departamentos, también la Secretaría de finanzas llegó a contar 
cOri 4 direcciones e igual n6mero de departamentos. En 1983 el 
gobernador González Pedrero promueve otra reforma a la Ley 
Orgánica donde la tendencia fue continuar aumentando el número de 
dependencias que se distribuyeron en la forma siguiente: 1. 
Secretaría de Gobierno; 2. Secretaría de Finanzas; 3. Secretaría 
de Programación; 4. Contraloría GeneraL; 5. Secretaría de 
Desarrollo; 6. Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y 
Obras P6blicas; 7. Secretaría de Educación Cultura y Recreación; 
8. Procuraduría General de Justicia; 9. Oficialía Mayor y 10. 
Comisión de Administración Pública. 

65 Es obvio pero no por ello no enunciable que quienes más 
se benefician del proceso de gestión político-administrativa son 
los grupos organizados, como las asociaciones de productores y el 
sindicato de petroleros, pues acceden al control de algunas de las 
alcaldías en los más importantes municipios, asi como también a las 
diputaciones, sin excluir el ejercicio de diversas presiones 
abiertas o veladas sobre el gobernador. Por otro lado y en forma 
específica, los pequeños y grandes empresarios agrícolas y 
ganaderos modifican su presencia local, adquiriendo en general un 
peso mayor en la discusión sobre los impactos del petróleo y la 
forma de resolverlos. (véase al respecto el apéndice No.3). 
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de los· marcos regionales, vía. c6misiones tripartitas.· 
' •".' ,,-.·· .• •i;.; - .. · .... ,. :-- . ,. ' ·-.·, 

Particuiarmé1\~e 'Tós ·.9obernad6'rés 'Ró~frosa wa·ae• y· óorizalez 

de 

y···· 

:'iJ~~{: 
'en·•·:<· 

·Para ello·>se 0 crearori"•Prógramas··especiaTes• .. todos."ellós· presidiaós. y 
'.-. ! ,·: .. :•,; : .. '-~ : ~"""'' . ' ~ ... .. :';: ,. . . ,.;_ " - - . 

:~:~·;~ft.f~[~{~~~~~~i~;'~~~~~thad9r:· -Eri• este. sentido •105 mecánismos •mas 

>>;. :/ ·CUADRO 7. 6. 
· MEciúá'sMos GUBERNAMENTALES CREADOS EN TORNO 

•>""' A LA.'ACTIVIDAD 
0

PETROLERA; 

Programa y/o 
Comisión. 

Comisión Dictamina
dora de Reclamaciones 
del estado de Tabasco 
(CODIRET) 

Programa de Desa
rrollo de la Zona 
Costera de Tabasco. 
( PRODECOT) . 

Comisión para el Desa
rrollo de las Zonas 
Petroleras de Tabasco. 
( CODEZPET) . 

Año 
creación. 

1977 

1983 

1984 

Integrantes. 

PEMEX, SEPAFIN, 
·. S . R. A. , SARH, 

GOB. DEL EDO. 
LIGA DE C. 
AGRARIAS (PRI); 

PEMEX y GOB. 
DEL EDO. 

Monto origf~a1. 
asigna.dé'·;',._,._, · · 
( $ millones) 

.· .. ; '·, 

. '"' :\~.'/·.·,:,/:, 

·-r.::·.: ----·{;··-:·~ ! •• ·1 .. -

PEMEX, 1;620/6oó}Ooo;b'o' 
SEDUE, SARH, .. : 
SEMIP, S.R.A. 
GOB. DEL EDO. · 
LIGA DE C.A. (PRI), 
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Programa de oeisa'rroiio 
de La, Isla. (~RODEI). 

. 1984 PEMEX1 i:;oa DEL> .814,sa1.~oo~oo 
EDO.: / AYUNTAMIENTO. . 
DE'CENTRO.; ,.·· ·". ·,. '· ·.,> .. 

. :·,: --.. ::; .. _.': ,:,.·~.:-·:,·':·· .. : ; -'-'·:_,:.; ,- -.-.. e< ·:'.:>,;>;· .. ;.r . . -" · .. ·.· 

~~4E~~~;lii~lf~~~¡,~;J}{~~i~\!~~~~~t~~~~}iiJ;~~1~11~~~fi~i'~~,r~: i 
·enmarca •;.un :;:comportamiento:.,:d.elo.',aug.e• al:i:decreme.n.to.f.:de':•.:,la::•.ap·ortacion · 

· .~:f :~111i1 lllti!llf f llitlllllliI!!!~;f::· · · 
deiSCl,\brim.feri tó,qef:nué,yoS".yac fmieri tQ~S·i'.: el ;:s.ubs,ecuen t'e '.;f in'ariciamien to 

• q~:~. ;::'1~~.["~f~t~i:~\f 1f %~~~f~~~t~Bf~j~:-;.~;~~~t~f :Mi!;1'M~~~~B/ijI~ti~~;;.~H\~f '.i;6:~'.~;~ .de ' . un 
.. P~Fiodo.sexenap~con;.•J:a·~l'l~c;¡ada:· ~e~;'~opez\Por,tillo '·a•'.l~ . pi:; es idencia 

.ae ....• 1~.:. kff J'~f~~~i~f\'.kf #~t;;~~~·~ItSf '.i:~~;~:~f rr;f~~~1~l;~·~B1f~Ftf •. ~ ••. :.~c.~1.e.rada:. · 
la exploj:a,~i.on :dé , zonas pét]'.'.olera.Si.;.en ~E!se,:entonces' recienter¡¡en te 

·•he~ha~~:~~llJ.ic~s . 6~ (~~~se ·ál. ;rl3:~;~~~\,·\\«~~;,~:¿~d.ros• 6.\7 ·y; 6,:~); 
· como puede comprenders~, ·ia6~~96é~kcp~~ll-,t:ió ins t~~táneamen te, 

en' el principal productor de bru~ó d~l ~ais, perq·con una .serie de 

efectos colaterales que en lo político y ·social hicieron de este 

~El 11 de enero de 1977 el director de PEMEX, Jorge 
Díaz Serrano, señaló ante el gobernador de Tabasco en la ciudad 
de Villahermosa lo siguiente: "En los estados de Tabasco y 
Chiapas -que actualmente producen 11 mil barriles diarios- se 
perforarán 477 pozos y el incremento de la producción a partir 
de 1978 será de 50 mil barriles diarios ... Tabasco hasta la fecha 
cuenta con 80 pozos en explotación." Proceso. Mé:<ico, julio 9 de 
1979. 

Como observación complementaria vale señalar que en el año 
de 1984 eran ya 108 pozos en operación con el mayor número de 
estos ubicados en el municipio de Huimanguillo, Tab. Cfr. 
Beltrán, José. Petróleo y desarrollo. Villaherrnosa, ICT, 1986, 
p.120. 

.i 
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espacio una región d.istintiva.; lcomo ·Se maóiffesta·, esta situación? 

... ;,;·: .. 
. ·. . . . : ·~· .:-·-. . .. -, •, 

. , > . · cu~ó~o ;7·S1S, .. > ,,· }'.:,··_,),.: :' e 
RESERVAS· DE·,,HIDROCARBUROS/(-1960-'1.987),-.:. ;. 

i~~~;;;~~i.·- ···::i;r'. ili!!i·~~!l1!lll!ll!1i¡1~i~~i11;i1; ........ · · ·· 
Total.. .5,078 5, 538 ·. ~,638 '60;126 7o/9Ciq~:'~~{qoA: ~·~;:.45o 
Fuente: Agenda estadística. sut>úl:ecc'i.°6~ ·de '~l.'ii.ri~·~8iÓri<>~ 
Coordinación.PEMEX. México, 1988 y 1990· .. 

CUADRO 7 .. 8. 
PRODUCCION DE CRUDO POR ENTIDAD.FEDERATIVA.' 
SUR-SURESTE. 1970-1983. (MILES DE BARRILES). 

1970 1975 1980 1983 

Chiapas. s.d. 145. 1 : 31o.3 1.30.0 
Tabasco, 150.7 373. 4 801 .1 712:3 
Veracruz. 260.7 208.4 165. 3 1 '45; 5 
Aguas 

1, 1 os .9 territoriales. s.d. 50.7 1,682.5 

Fuente: Aqenda ... op.cit., p.22 

De acuerdo a los dos cuadros el punto más alto de la actividad 

petrolera en Tabasco gira alrededor de 1980, sin embargo en 

términos proporcionales la caída es más abrupta que en el caso de 

Chiapas. 

En estos 18 a5os se destacarían dos momentos, uno es el ~el 

auge que va específicamente de 1976 a 1981 y el segundo de esa 

fecha hasta los noventa, caracterizado por la disminución de la 
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aportación del su~e~te y de Tabasco·e~;parii:cular, · a .. Úi producciór1 

nacional: ·.··Ni'.i .. 'viene/:ai bá'.~~( ~;,6~r<~r1~·· r~~;,i·~'iémdetá11~aá<C!e·.•·los··· 
.,, • < ' '. • • ; '' .':.~; " ,,J: . -

~.::::·::·~ª~~tt~tt~f ~~.jt,~·r~''.t;tt~ti:;tt~~~:3~:jri:::~ti?!i~;~t:~,f·~~~, •. · .• ·.•;:·· 1·ª·•·•. 
·· :. : .. : .. > 1

:.:- ,>,~~,::::t':/.~<0·:';::.~:f i:;,:.~\~;<~·:e~i. :~\(q:)~/' :.-::.s .. ;'.~>:)::::~;: :i:::~> .. ;.:; ~~;,~:_·-,~i:~::/·~-t~:~ :<:.:~(;~:(:;;;:;.~~.:·.·:~~\:~t·.: .. _>-~:-:0~···i'.·:; ~~~ :: ... " .. _: >.,:·::.'·:.: ·.. . ·. : 
Por• senala:í:>·algúnas::•ci·fras'¡";aa'c.produccion:,;dei.•b.arriles·'.diarios 

••• ,ªº',2~·,j¡;,{~r~1.;t1;~1~~;!~~f ~~f ,f~i~~II~~¡~~~·;~r¿¡~~,., 
,·PRODUCCION'iDEh?ETROLEO\;c,Ruóo.¡;ie,b~:::or·s~RI.T,O}(MBD"'.).'; 

~ii;ti~~~i,. ~,}~;fa;;.)~:.mr~{~1~¡ri1~i~i~~r~0;t"~;¡:~ 
Fuent.e: .•. statistical···•Ye·a·rbCiok;•:::,:;oirebc'ion:::.de;:'O¡íeraciones ·, .. ··PEMEX, 

1~~~~ M ¡ l l~~e~,.'f ·~.::-iF;i~{f 3~;~~¡•t~~~~:f ;:~;t:&r:·,;~&·&~;c:~~~r !{~~!§~i~i /t;\.It~··.· ... ·.·.··. . . 
. ·corrió::. s~ ' .. obser.v.a.;":_hay .>.varioS"'·COmportamientós::/que·::;s·e·;:asocian 

. . .,.. . · ·; ~ :_:: .. · · .. ::~·~. ~-~,~~;:;.::~::.~ :~ ~?.~~:::~;·:(J':'.. · :J/~;,:r:~\'}:; ·: f:f-:~·:~:~·::·~~::;;\ .. :x~.;.:~,-~(#.;:~~.;·l~·~<~;~'.:~·~i;~~~~i:~~~t~:~~-·üt.~~}f~/f~'.; iH{h:\:>: '.:~ · ·'/ :: . =: ·.: · · 

directa· .. o; .. ,;indirectamen te·•::<con \':eJ.:t;.,·petrol'eo,e·":y.:.<que > cohs :L'dero se· 

en~ir.f e~~~=~~:f:(~~::;\~~i!S~~~f ~~~}l*f i~1~~~i¡stea> • · . . 
Manif~s·t~~a <s~bre todo. en :ia~' 'd~;ci·ci~~fí'~f:C~~k· de· ia superficie 

cultivada, así como en el volumen y precios• de los principales 

. prodµctos de la entidad, en este caso del. cacao, del plátano y de 

67 Puede destacarse el trabajo de José Eduardo Beltrán 
Petróleo ... op.cit .. por el manejo de un buen volúmen de cifras 
históricas sobre los antecedentes de hallazgos y producción 
petrolera así como sus impactos en los años del setenta. También la 
investigación de Fernando Tudela La modernización ... op.cit., es 
otro ejemplo que mayores datos aportan, aunque también adolece de 
contar con estadísticas un tanto atrasadas (desde 1965 hasta el año 
de 1984). Sin embargo estos se pueden complementar con la 
información del Centro de Investigacion del Sureste que reporta las 
tendencias hasta el año de 1992, mismo que fueron publicados en el 
diario local Presente y a los cuales haré referencia. 
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la copra. 

en lo:,·:11~lJl¿~l~!~~¡¡1~~;;:';h~~tttf ¿i~b;:·~~;;;::;;6: . 
·dei gobierñci''J~s~~~ay.ü:·:te,ndien~es·a\bl)~~g:XZ'.;·'.°)~Y,~{fa~.[~};,1t:t:~a:cioii. <le 
~ec~·~~-~~.::·'.·.~'/:'.::./:.~:~.~~: ... { .,~ <'/ :;-'" ·=·'· . • ._·~. < ... ;'· ::'.'~::::.·ri,;'.'.'~~·:, · .. - ' > ~ .~· ''· .... .-:;.. .,. l ' ; 

y 

con•. 

lo que permite señalar que se afine un .~~da.~;±:~·~()h~t.rip<l:rti to 

(incipiente, pero eficazmente iniciado por el'gbb~tti~·acircánterior) . 
.... . . .... : ... ~ .. --~<;:.·:.:·r;·! .. · ·.·:_._ :·. .· 

Sus resultados son similares en cuanto a.qu.e,"se:.logran' i.mportantes 
,.-;;·, " ... --

apoyos para programas de inversión en el .má'~6Cic'.d~ Un .. iné:rement.o en 

la movilización rural. 

En ambos casos, espec í f icament.e de. dos: 9()bern.adorés 
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.-Rovirosa Wade y G;;nzález Pedrero.'.., .es un' aspecto .distintivo' la 

.::::::;::p::·,~~:;::~:::::;:':;:r:f ·;~~~;~· .. ~:t:::t::rj::~"~: 
parucúlar .. · pe.· ~~pecü "ª; p'.i.an teéln un. p~. q.ye .. c ... :t ... ~ L~<l~:~~·µ~·~~:~.m6;ú9uai · 
la 

-~--e::··:·,:· .-:':,'·:i·.;:;·:.~ · ,.. •• ~_,, ~:--·~· · .. ·,1··, 

... _.. :~~~~6:~de .. a·: 

,10 . ~· 

que .Y~ .~§e:i_1~:S· 

'~~-· 

:J~' 

proyect~i.:Y··.estrateg,iC!;- glopal•/·: adecü,ada f'.:,a~é::eptca:da po_:i;- los 'grupos 
soÜ~t~:;~)':")~-)·J/;~': n~~',,fi'·'' ':i,!:1>:,;¡,;~. ,· <1,.'."· < ::·/:iV'.'};:~ ':{:·t:y:·:· . . . . . . . '. ·. 

'PélX:fi.61J~~i~~Üce;' ~i r.~~fa:t~cib ~¿ ~iíuco ~e esa correlación 

6e Es sugerente suponer que el peso de estos gobernadores en 
el centro político, obedece a su desempeño en la administración 
pública federal y a cargos de elección popular, pues por ejemplo 
Rovirosa Wade fue titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
(1976-1982) en tanto que González Pedrero se desempeño co~o Senador 
(1965-1970), además de Director de la televisión estatal nacional 
y de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos. Aunque también Neme 
Castillo logra la gubernatura por haber sido Senador (1983-1988) y 
destaca como líder de esa Cámara. 

69 El caso del gobierno de Mario Trujillo debe considerarse 
con ciertos matices, pues si bien se observa un apoyo del 
presidencialismo, lo cierto es que marca el inicio de nuevos 
sindicatos, de uniones ejidales y, en general de cambios entre las 
fuerzas que hasta ese momento tenían como marco de acción el PRI 
pero todavía hay un comportamiento inercial en la intervención 
gubernamental. 
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es la ·separación :aei·. gobierno de ,Neme . Castillo .. eh. J99_2·, . e~' el 

marco· cíe ·una -~'c'fit:~·~/ inélife·i:~rite' de1' 'presiaente. a·e :ia'~;l'~!Jl;ica;·'.. 
; :·:.-: ( '.\ :~. ,, .. ,, • •'., . ·.c. •• '~ ·1 - '. • ,:,, 1;,: - .. '·,·; 

i ndi ie ie119~ª··1~~~~,~:~~f ~~\t}b~··;~~?f af.Ó:··~~ if ~?~h~~~Ef :#~(~n :·(~e.~p~.s • . 
no. muye;' lejanos" había\ :tenido~·;la«. entidad: A· .. táles duestio.nE;ls ·~os . 

·•,¡ 

··-. !- : ... ·~, ''" 

. r. , :~ ... :,..:: . :, :_·:; ·,• 

,.,. . ~:;";\.'.·:/::) -~" ,~-_·. :i~·; :~:'. '. .. {,<; ~:·~;; :~ ·: .:~~·/ 
;;A'~·::.:é'~·~~¡gfari~X de. 
~¿;-_:. '. if\._:,:.;,·~~t:t(Y-~~~.'.t/'.-:::::.: · ::.~ · ::: .: , 

,,.-. '~: . 

impcirta'n tes ITÍod i f i cai::'fones'•,:·ei'i:~'lá\;ádmirti s t'rac iori'·•.publ'foa ·,; 
; .. '··.,:·. ·_~.:.:.). ;,~-:/~-.\~~:;~;~<-~;_,/!.\_~\/lS:'>(~J2;<;~fi~::~:;;{(:~~//_;~<-;~{t,~~<~\;·-k).\}.\U~\~:?:1 

•• i·:.~·-:.~;<'.::.:\~·~·:'.:/~:'.-!'"'.\:·~~'.; ::·:.::.'..::-~:.:·y( . 
. . · 2; ·•· N~evas;)fqrma~)'de;,organ1zacJ,on· fundamentalme~te::en el. 

med iO• .· r:~~¡ -~~;;~~~'.~~~c~,~~~~.J;~::•:::~'df:{~¡·~~~':·ikt~·Jr'.~éa.)k:,:~j~:'.~i···•;:,; . ' 
enm~rc~~ .. ~~r~·tf~,~~i~A~r cie ~bv'ilización y · é~n~1~fiCi::~.f~f.~1> .> .··· 

•<ooi :;!~~::~~~E ·:::::.:, :::ª:: ::::: ::·:~;¡;¡:·•.'. .•. •? .. :.•_;····.···.····c·'.:.:}d.;e·.•.(.~ .. 
1 
•. n.:.;1

11·,·:b'.·f·,e····s·<·r·.·~ª· ... ;d·"·º. hecho 
la · actÜi:Ldad ganadera parace ser un paliaé;~~~ . .del 

~cii:iie;r;c;y; pata .. compensar el ingreso per ca~~1:~~'}:-.·T1~.·5·;B.;.·.~>de los 
""º -,.:;·.'r,•· 

altós salarios y la inflación que se registrá •en ,ia,c~~·tidad), sobre 

todci. entre los pequeños y medianos productcii~~' . 
.. ·. ·:··'··::· 

La primera etapa, en que se registra el incremento en la 

explotación de hidrocarburos, tiene características sorprendentes 

pues como narra Manlio Tiradom, en julio de 1974 se publicó en la 

prensa nacional el descubrimiento de una denominada zona petrolera 

70 Tirado, Manlio.El problema del petróleo. 
Tabasco y Chiapas y el gasoducto. México ed. Quinto sol. s.f. 
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cretácica~ -'-·ióÓáli~adk desde_ el __ municipio: .. de''.RÚormd ;eri ~h~~~as 
has ta ___ ··~ª. -~-o~a\s:~~rf .~~····· ;~:~~im.ª~,º~i\7º,i(:·~~~fa~~~f ~í~·'.,(~--;;.f .)!i:~é~-': de_.-· .•. • 
Taoasco;<'de,:··manera_ ·quej•de-\JOS milt barrrles/d.e~'c:z-udo.• que -ya se• 

niir 
~-ii··-

"1 .. ; ,~·'\_;:::::· .;;·,· 'i('.:, 
··:..~; 

'.; .... 

con ___ · un_ ·,·.con~inuo . e, ii:~xorablei•;decreménto''·de':Ta~·,•reservas- y, 

:::~;::::"E:.::~J:;~~f f ?i~j~~~~'~Ji~l~~~~~::c:: ~r::b::::: 
de aparejada _al dé~ai;~Iic/.·d~:·()Í:ra;}•- r~~;ionés,- principalmente 

Chicóntepec ·y_ de la zbnaim~Ú~a ~n Í~ denominada sonda de campeche. 

En términos porcentuales las zonas tienen el comportamiento 

71 En toda la zona la situación se modifica: Jorge 
Jaime, a la sazón Director de PEMEX, sefialó el 18 de marzo de 1.976 
en Villahermosa que la aportación de Tabasco a la producción · 
nacional había evolucionado en la forma siguiente: · 

Afio. Barriles de 
petróleo. 
(miles.) 

1972 
1973 
1974 
1975 

390 600 
10 630 000 
62 450 000 

118 200 000, 

Además el rendimiento por pozo en 1975 era muy superior a la 
media nacional en un 4 mil 529 por ciento es decir, 5 mil 435 
barriles contra 120 de otras regiones petroleras. Datos de 
Tirado, El problema del petróleo ... op.cit .. pp.8 y ss. A su vez 
información del gobierno estatal asegura que en el afio de 1979 la 
producción petrolera de la entidad asciende a un millón 100 mil 
barriles diarios lo que representaría el 62% de la producción 
nacional. CODEZPET. Diagnóstico ... oo.cit., p.12. 
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CUADRÓ 7 .1 C>.• 
Aportación' porce_ntual. 
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venido disminuyendo 
siguiente::•.-. .·· : .. :.:· " ' ~ .. ' .. ; .. ' : .. "·' .' 

. >~. 

CUADRO 7 • 11 . 

PRODUCCION DE CRUDO.(%) 

año 1988 1991 

CHIAPAS 3.82 2.54 
TABASCO 24.16 21. 74 
AGUAS NALES . 67.36 71. 43 
VERACRUZ 4. 1 o 3.57 
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... · ., 

'•>. '• 

:13, 

Fuente: Centro de Inv. Económias del Sureste.Presente sept.1992. 

p. 6. 

Las situaciones que afloraron como consecuencia del desarrollo 

de la industria extractiva, llevan a pensar en la seria y casi 

imposible generación de posibilidades para un futuro industrial de 

la entidad. De alguna manera, por ejemplo, la Comisión para el 

Desarrollo de las Zonas Petroleras de Tabasco, determinó en una 
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e.valuación .' ei f\ltUro · de · la· entidad sometido a los siguientes 

efec"cis: .• ' ,' '' .. , ' ' 

·" .. :. E~. p;i:,~¡~~a .~e presenta bajo una doble vertiente: por 
una.pii,rte' las estrUcturas regionales no estaban en posibilidad de 
absorber, efl :toda• SU magnitd el ,impacto petrolero Y / por la Otra / la 
·.plá[le~pfqn_ de. ,las. a_cciones de esa industria no consideró los 

. objetivos .. del 'desarrollo ·de la entidad. PEMEX a la luz de las 
prioridadés nacionales úrumpió en el contexto tabasqueño y sirvió 

,··de· cataliza.dor: de' ... un·a ,cri'sis socioeconómica y ambiental que fue 
adqÚiriendci'.: dimensiorie.s ·'hasta entonces desconocidas en la 
región ;," 72 ·x.,·. ' .. : ,.·>·. ' : ' '' ' 

<Ro.:rirósa ·; w~da}; : , inic~a · su ·periodo en una si tuaci6ri . 

. parú:á¿'11;~~"~ritÉ;i.,cic?1Ti¡;>Ji'~i~á-'.en':1a:.·".ida de.lpaís, ·cai-acteri;~~a,por .. 
una' br~~~a·:~-on~~a~ci,Ón,. de _¡a i.nvers¡,ón, ~_,-'.• p~r. ende,: e~.-la:·~~ruptá. 

~~:~~~i:~:~¡¡~~~tl~~!f {f f tliillll!lllif !~!);~::::: 
i>;· 

ochenta, ponen a la entidad erí'ei:~edt~b:d~(lil~ pres:Í.on~s externas, 
,·~,.·· 

pues debe recordarse no sólo lo~.:efectds" del,.· poder burocrático de 
- ' . ·., ,: .. -·. ··- ' ... : . 

PEMEX, también el gobierno.norteamericano e~taba interesado en que 

se incrementara la producción ~~ti~iera ·~e 2.5 a 2.7 millones de 

barriles diarios.n 

La abrupta inversión en la producción petrolera en el medio 

72 CODEZPET. Diagnóstico ... op.cit., p.28. 

73 En el año de 1979 el Senado norteamericano, señalaba en 
un documento confidencial a su presidente, que la política del 
gobierno lopezportillista había variado sustancialmente al 
racionalizar tanto la producción como la exportación de petróleo, 
situación que se ratificó aunque con titubeos, en el Plan Nacional 
de Desarrollo, plan dado a la luz pública un año después. Proceso. 
México, junio 20, 1979, p.26 
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generó .• si túacion~s que: no 'se calci.ilaron .cóino: fu~ron en su 

el.~ , ....... f~~inentó ;~ii· 'íos.V triaib'es 'a~· ~~~~i?s \,St;~~ .· momento 
1. • •:·_\" ··->: 

;·,;\;~:;·.'({, .·· ··.:-::~ ._,.,, . •.:j."·' •. '·.··~ :~_{f •.' ;,,~);~ 
y~ ru·rai<'~<- · -· · · (<.·.:.7-~~- :.·(t~:{;~:·.;.:~·-~:~~~:~~;<::~~~:5·~-.:t~~:-,. :· ¡.: ~--· -· :})_;;:_·;:;>~· - - - -

·:·: ... _.· ''. ··:. 

un i-~~unt~ de' 

que 

la:·invel:'.s1onyput>l·1ca·.-;tot.al;;;.de•,mari,e;-a•qu,e';se;.·c:l.upl1ca en .tari. sólo un. 

año: ~¡~~i~~~ -~ri .. :~"~~·~~~/ie-;2i~s··~:A¿~,-:~~- 1916 al. 79, ésta pasa de 

2.1 %·_;'.~-)_._--56%-·.-. ·Poi Si' :-i~~~~--~-~ ~ó~~'./~-~':--a~·i;~a-ma: ·Por ·-inversión se calcula 

en 1981 en 4 mil 633-millones de pesos y ~uatro años después en 62 

74 Efectivamente, en su sexenio resultaron constantes sus 
denuncias ante el presidente de la República sobre los efectos de 
PEMEX en Tabasco, situación que condujo a tensas relaciones entre 
el gobernador y el director de PEMEX. 

El 6 de junio de 1976 Rovirosa envió una carta al presidente 
López Portillo que fue hecha pública en ella realizaba un análisis 
de las condiciones tabasqueñas y señala tres causas principales, la 
primera es el desequilibrio de las inversiones, la segunda el mal 
funcionamiento del sector público y la tercera una insificiente 
infraestructura socioeconómica en el estado. En el primer caso el 
gobernador hacia notar que en 1976 del total de la inversión 
federal autorizada para Tabasco, el 21% correspondió a PEMEX y el 
79% a los otros sectores y que en 1978 PEMEX absorbía el 92% del 
total federal autorizado. Asimismo la inversión de PEMEX en ese 
lapso se había disparado de 421 millones a 16 mil 362 millones. Con 
respecto a la migración el crecimiento poblacional en la entidad lo 
calculaba en un 7. 1 % anual y tan sólo la ciudad de Villaherosa 
captaba en 1970 el 12% del total estatal y en 1978 el 22%. 
Fuente: Carta del Ing Rovirosa al presidente de la República. 
Proporcionada en entrevista ya citada. MCO. 



. . . . . 224 
. . .. .·. : ' : :·.· 

mil 268mi.11oiie~)'jsfo es,. que la. inv'er~ión se'duplfoa'i3 vec;::es 'en. 

;;;:;:i;~itill~lli1~Jiiit~i~í~~i~ilf~ti~~ál1k,f!;/ 
preocu pac'iories:•,:de:.~Rov iros a> márfif es tada·s '.:.•an te~:::la•:,,opi rif on;c:pu b.l'i ca ; 

: 2J:~:~~1!f~r!l~íll~~1~11~\tt~ir i~1 t~}f~:1t~~~: :: . 
centr'á'.ro'r(' en.; la\.fa::ans ferencia\:.·ae'.dngresos;'>·p,rbdüc)::o: del' petroleo·· ,y 

ap~~c~~i~~):;f'·.·~,~;}.~~~~Tii~;~~¡:i~~t~f~1"i(gB~~~'f1Viú'~k~!~ " ~.~.~·~·.~16~{~ •· •que 
impulsaran' ;.:.el;./,desarrollo>indU:strial ''y':;·rüral; ' sin ···elllb.argo los 

re~tii~~Jb~~!f~a~~~~i~~i·~-1~~~"~{t?@.\;;g:~~~'.':J'··:· >· < '• '.'. ' ' ¿ '' •• '' 

. . ·~bffb·g~~:fYl~g'.1~T:.'~bbe.i~~á6r' sUbtciyó que en materia de ingresos 

~~i~~~i1'k':'.'c1~:·:l~Jenía a;i~~l ei caso de que las ' entidades más 
::-":~;'·¡~,:~\· 

des.arrol'iaaas~ que no son productoras de petróleo tales como el 
,·., .. ·: .. ": ..... ; ..... . 

Ó •. i< / Jalisco, Nuevo León, y Puebla, obtuviesen una mayor 
; ··: .·.···. ··, 

part{cipación por impuestos directos que las regiones productoras. 

75 CODEZPET. Diagnóstico sobre las zonas petroleras .. 
op.cit., p.13. 

76 Los impuestos y por lo tanto los ingresos para la entidad 
finalmente le fueron transferidos, pero en un marco de serias 
controversias entre Jorge Díaz Serrano y Rovirosa. De hecho el 
gobernador, siguiendo una estrategia similar a la de Madraza en su 
época, demostró que los beneficios por conceptos del petróleo eran 
insignificantes. El gobernador declaró que si bien por impuestos 
recibidos por petróleo eran de 280 millones de pesos en 1976, al 
año siguiente habrían llegado a 720 millones. Sin embargo en 
contraparte señaló que Tabasco aportaba más del 60 por ciento de la 
producción nacional de petróleo y que sólo contaban con el 0.9 de 
los recursos económicos para resolver los problemas sociales. 
Leandro Rovirosa en: Excelsior. 21 de octubre de 1977. p.1 
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En o~.ras p~labr~s se perc¡bíi u;;a, ~¡tJ~c~6~ ti~~ca\de .eócláve 

inc.rem. e.n·· .t·· .ªdª. Pº.·.r.· .. :·:¡.~.·. ac····.t .. i·v··. i.·d.ad.· :.···P.· .. :·et.•rº.· ···.l·e· ra···;. 'ío j~~~~~:.'.;(;~'~d~~cd~a~ un. 
-.':~~ ·:·: -;:·,,->.<.;, ,' ... /: . =:·~.' -. ~-.':' 

.::::·-'.'. ·- .... ·.,.:. 

y'.x~·· 

~;~::.; __ ~:;· -: "'(_."'." -· '.'.?> 
la <,.'):'·'· }/'.' ,. 

... . ., ... , . ~-:;--:·:;;._;<; ·:-~-· ,' .;··, ·"" 
·· .. r:í~sfq~f'·;éi.~· casi tres: años' de disputas: entre.da ei\tidad y '1;.< 

federaci6~ ,\,en, .\9;~:{~;1:·;'.,'.~db~~:~~~b:~>~~;f;¿,~·~:(tJii~Ji-6·,·'.~~~n{~~ao ·'en 
··:· ~ - '~ •• • • • :.·:. -:.;: J•. .. ·: ' .:- '. '·. 

ent~ec]:Í.cho :li; faii:'a: de, ur{a ;;}s{isn s6ch~(ae. Ú pre'serÚ::fa dé .PEMEX, 

lo que expJio en decla~acion~s' a }a pren~a 'nabio~al sobre todo ·en 

el periódico Excélsior. 

En palabras del gobernador: "se estaba rebasando rápidamente 
el límite de lo previsto tanto de los servicios como de obras de 
infraestructura, además el fenómeno de petrolizacióh de la economía 
repercutió en la disminución del poder de compra de la población, 
fomentando en particular la especulación en el alquiler de 
vivienda, por demás escasa, y en el comercio de los bienes raíces. 
Finalmente la demanda inusitada de elementos humanos calificados 
desplazó a la población a labores muy secundarias y eventuales de 
la industria petrolera. Pero, por otro lado, los desajustes en las 
actividades económicas tradicionales originados por la competencia 
sectorial de salarios orilló a la emigración del campo a la 

77 Consúltese al respecto el multicitado trabajo de 
Allub y Michel. "Petróleo y cambio ... op.cit.," p.119. 

m Se pueden citar algunos ejemplos, como el hecho de 
que tareas de PEMEX, por las características propias de su orden 
jurídico, requieren la participación antes y después de la 
Secretaría de la Reforma Agraria como es el caso de las 
indemnizaciones por concepto de afectaciones, sin embargo no se 
incorpora el punto de vista de la Reforma Agraria. También la 
construcción de carreteras han omitido el punto de vista de la SARH 
en la construcción de los importantes bordos para regular las 
inundaciones lo que a la larga se convirtió en un serio problema de 
estancamiento de residuos líquidos. 



ciudad. " .. 79 
. .• . . 

La· actitud·. ,de Rov.irosa C.ristalizó p~ara el. . fu tura .•• en; dos •. 

·· .. .'"'·""-.;-:· 

y 

hacer se '•.mu Y:'--' p_oco:Ua11 te:•'.!.l'a ,c1co_ns tan.te 1~;i l1 f l ac ion;•:.y: ·éde. t.ef'.!:" i:qr_q:<c:l.e• .· {a_:> . 

ca}i&~!1tl~~~~~~~l~t~~ll;~~~J~~i~iitlf~1~~~}:?!t:,\ 
·de. la ·Federación80 ¡·.'traducidas· normalmente· 'en;"obras•ly servicio's, '"5.a · 
ges.t.i.~n·,:\ae ·y~¿~~~9~~~'('.·i€9~~:~~~;~,;I~~:~,~-f,~1,~Xf~~\~~~8~1§2~:i'}}i.:\:~~9~:i·~rit.~·s: 

· pl:iinero, inérem'entós .fmporfantes:;:~n''.las":;:_part.ts~i?aciones federales 

correspondientes a la eritiaaá. i:o ·qJe ~~1:-'múieróri aumentar el 

79 Tales argumentos valieron para que en 1979 el presidente 
de la República en un acto en la ciudad de Villahermosa, 
refiriendose al gobernador declarara lo siguiente: "Muy bien que 
haya quien denuncie la realidad, quien a ella se oponga y con voz 
encendida y dedo flamigero condene y reclame ... Pero que importante 
que después de la furia de la denuncia o de la serenidad del 
planteo venga el hombre cabal, el hombre que enfrenta, denuncia la 
racionalidad de los plantees ... " 
Entrevista al Ing. Leandro Rovirosa. México, D.F. octubre 1989. 

00 El corolario sobre cuestiones fiscales se encuentra 
en dos convenios de coordinación del gobierno estatal con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos fueron el Convenio 
de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal. Esto 
implicó que se reconociera un impuesto por participación petrolera 
bajo un criterio de "venta de primera mano" es decir, por 
comercialización del producto sin industrializar. En Tabasco a 
través ... op.cit .. vol.XIV, p.79. 
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presupuesto est~t;,;.Lúi· G años, de 40 veces .. a· precios corrientes o de 

::ª::¡~~·)«i~~~~~r~;¡n·;;;;~~~'.t,~~,i;:;~~~;¡~,t~i;,~~;i;i;::;: 
anual.es ·y;c.en• segundo/lugar/. aumeh tar.oh; las •.erog ac ion~s d;:J:,~~,ª~él.s · 

·-<>.'..:,.~ ;¡·,~~ i:·. ~,·: '~e_-., 

.de 

helllos ·. Clióhó"/'·ia. 
Bo~as;;\····'~1:;~ei''.·ca.stañ~·· ··~~ ··•.~l . -· .. ,,,.! <. ·. . . . 

~:¿~¡; sus 
. '·' 

>.'• -:_ 
.~,, ·: . . -: ;.·:: - ' 

. . :- .: .... ~-:·'. 
'.-1_,;.:t.::· . 

91 En este aspecto la negociacion tuvo una magnitud 
considerable pues, al decir del exgobernador, se tradujo en los 
siguientes beneficios: 
1 • Inversiones adicionales a las aplicadas estrictamente en la 
explotación del petróleo como fueron las plantas y baterias para la 
separación de productos del petróleo. 
2. El pago de indemnizaciones a campesinos afectados por los 
trabajos de PEMEX eliminándose la facultad unilateral que tenía la 
empresa lográndose la participación del gobierno estatal. 
3. La creación de proyectos productivos compensatorios ofrecidos 
como alternativas para los campesinos afectados por las actividades 
de PEMEX con costos y ejecución tripartita (Empresa, gobierno 
federal y estatal). 
4. La construcción y reconstrucción de caminos, independientemente 
de los programas federales y estatales. 
5. El pago de PEMEX del 75% de las facturas de la energía eléctrica 
consumidas por el alumbrado pfiblico en todo el estado y en las 
dependencias oficiales, estatales y municipales. 
Fuente: entrevista a LRW, ya citada. 
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Pemex" cercano a: ia._cill~ad capit,al;_a~----

Las dificultá.des:dei gobei~ador-Rov,ifosla ;!l~~er"miriél~o~ :col1 ia -
• r, ·. • \"':'-'~ ·~ • • • ' - •' 

::::~:::~~:r:;it:1:t::~:<~fr~l~~t~;~?~l~1~~~~1:!~;r~~!f t*~::i: 
..... -·: ·,;:· .. ~:_.:/" 

..... -~,-, 
:-;;".', ·<:;' .. 

~ ,' ;_:_ :\·: ,: . •' 

~ceri f:I:-ai ;· de· -álffiácenam:Len t:o ,, .... ~.:::~>.\·:-'~.;-..:-. -· ···.: ·:, 
y tiombeo'_(cárdenas, - Tab'..)--, -6-; G4c)' -

-Pueí:tó industrial · · · · -: -,_ · .. 
(Dos- Bocas'). 60,-, 400'-

-Ferio6arril 'Huimanguillo~ 
'Dos b6cas. - ',3,' 120 

Sin embargo los alcances son cuestionables, pues por citar un 
ejemplo nunca se inició la construcción del ferrocarril y en el 
aspecto carretero la vía de cuatro carriles de Villahermosa a 
Coatzacoalcos en la parte del estado de Tabasco no alcanzó ni 
siquiera un 10 por ciento de avance. Jaguar., septiembre de 1984, 
No. 18, p. 1 . 

83 El Ing Rovirosa narra así sus "desacuerdos" con el 
candidato: "Durante su gira electoral por Tabasco, el Lic. Miguel 
de la Madrid declaró en la ciudad de Paraíso que: "De la simple 
observación de sus indicadores económicos puede correrse el riesgo 
de afirmar que Tabasco es una de las entidades de mayor desarrollo 
relativo del país ya que por su producto interno bruto por 
habitante ocupa el segundo lugar en la República y el décimo por el 
total, sin embargo al profundizar en los aspectos sectoriales y 
sobre todo, los correspondientes al desarrollo social el panorama 
se torna menos optimista ... " Comparto su tesis -señala Rovirosa-, 
y sus expresiones públicas plenas de entusiasmo cuando nos visitaba 
como secretario de Programación y Presupuesto, pero estuve en total 
desacuerdo con la utilización que hizo en 1982 de los indicadores 
socioeconómicos que muestran las condiciones del Tabasco de 1976, 
y -agrega Rovirosa- "La noche de ese mismo día al regresar a 
Villahermosa, abordé el autobús de la campaña y en términos 
cordiales pero firmes nostré al Lic. de la Madrid mi inconformidad 
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Lo sucedido. al final del sexenio· de .. Rovitbsa' podríamós 

observarlo. ··co~o e.1 .·.efecfo .. ae., l~~. :~fm~~.os Li ~n .~/;/·~~~ructu~a 
produ(jti~a;. ·'·p~f~ <~~~ li~e .. el 

./ .·,/,_:::>> ;".,.-;. <::,.:. 
acélerá.dd aé1. 

"· ··-. < 

qu~ afectó ~i en t.idadeS t 

Tabasco logra hacer freo.te alos ~e<:'órtes pres~puestales destacando 

como uno de los pocos estados ·que en términos absolutos ve crecer 

los recursos para destinarlos sobre todo a la gestión municipal; 

sin embargo es palpable que la entidad continúa reflejando una 

situación poco consolidada en términos de bienestar socioeconómico 

y con dificultades para lograr el desarrollo autosostenido. 84 

Con González Pedrero, se pone especial atención·· a dos 

por las cifras obsoletas ... " Entrevista a Leandro Rovirosa, _ya 
citada. El subrayado es de LRW. (MCO) 

84 El nuevo gobernador, González Pedrero, estima en un 
balance sexenal que el presupuesto de Tabasco tuvo un crecimiento 
considerable entre 1982 y 1987, pues de un ejercicio en ese primer 
año de 19 mil millones de pesos en el Último se ejercieron 312 mil 
millones. En Tabasco a través ... opc.it., p.72. 

Evidentemente la tendencia del presupuesto estatal en forma 
relativa y absoluta aumenta; sin embargo, las condiciones de 
protesta y de crisis de la gestión política del Ejecutivo a partir 
de 1988 también se incrementa. Esto es indicativo de que 
crecimiento económico y participación política pueden tener una 
faceta de cambio social no controlado. 



230 

cuestion_es; a los procesos de cambiCl en las aedsic:>~·~~ ~unicipal13s 
y a la.s ten~enci as· ~~i_;, desarr()i.10 , ~obiacibria~. 'EL)fi~~ .. r.·:.: a¡;;gecto 

. ·.:,,: ' ':·: '5 ·~ . -

implicó canalfzár lÓs :i-ngrésos - económicos. a los 'ayli~ta~j_~~·t.~sJ~~ra 

que• direc·~~B,t?:f ;,i:'ft~f Bf f ~~~-~~~'.~f~;~~!:~t-1:g~;r~-~!;;?0(-M. ~~~f ;i~7·te~V): .~e. 
ajust:e'•·a.: 1os•'derioinfna:dcis•:;:'.'Programa:s;üniri-imos"· de• obras., m·unicipales". 

. . , ..... -. ,,._'.·.·· _,:._,-~;~'.;; .... ·.~:Lt~<rr;:;: .. \~~~x:_~~ .. :/{~--/~,/~~~~v~1{~(/i'.(fH~i.::::.7?.~:;):'1;_:~.~ t(':fJ:-;J:~:~ ~:.:: .. ~ ;~· .. ··~ :; _~:,: :;:·':·:._:_ ·:::;·,'.;.: ..... 
y generar·"~7 ... :asi·'.-" >un·:.•:.: compromrso·:;;e"que::.< :hiCJ:era" -· ·transparente -•_su•~ 

--::_·.-.... -:'.: : -~::::.~~.~~:~:t:~-~HF·_;f~~:t{;<~~:\;:~~:·:~~;1~}2J~)g~~~:::i~~:{t~>~-~~-:~;1:~:~ ;·l~:·~\j··jt~·;:'~;_<-:: './. -·: ·.-/:·!~ ,_~:: <- ~--; . · _:·:/-· . _:, -. , 
utilizacion ;:·;';Com·o 'ele:. 'Sen'alo.:el'c.gobernador::, en.<: 1983': ·_ · :> · 

''L~~;~éf~~~¿:J:~$~!~f~~füJf:~1frJ%~'.~~~~~~i~~fj_~~~b~~~'ih~·~~-~ ;:Jsi~i~an· en 
su .. ·.capacidad ::.H--C!e',.:,~Ain tegf.acfón//;'r~cji'oriai, .. '. para , '-.crear; .·.-·_•una· 
infraes.tiucturá :que,a¡;)o'y~:,i:li'recfoiñe'nte Ia::prqdúcción, in~r;f?meh te fa. 
producti,vidad;y 'seja :-'cá:'pa:z!;de\ geriérar:.'.los ,einpleosque:< se requi.er_en ' 
para: buscá_r-.una 'meijor".-distribución ae_ :1a.,riqueza., cr'eada:'.:·~;;-."85 .·' .·.· : .. •··· 

La atención priorit'a~ia .· ~~l: 'gobérnador· ai: ~.~u~ii/él :C~rgo, 
parece ser la de asimilar el imp:'1cto ~etr6'1éré~~ par,ti,t,qe}adecúiar. 

mecanismos formados por su predecesory aC>ta~_,der1~~v~s;estfu'ctU::as 
a~ministrativas a la. acción gubern~inénta1,~ .. ·a~'.f~1·,:·¡~rma-~ue>el··.3 

' ., ... , .. ,, ..... --,' ' . . ,, ' 
. . . .. : . ' 

de diciembre de 1982 el congreso aprUeba 'una nu~ya·,·r,~y ,orgánica ;del 

poder Ejecutivo.M 

Con respecto a la actividad petrolera. hacia .·1983 ,.:la 

perforación de pozos en la zona se estimaba en forma global _en,· los: 

equipos, de los cuales 78 funcionaban en Tabasco, es decir·, .más der 

30 por ciento de los disponibles en todo el país. 87 

as González Pedrero, Enrique. Primer Informe de 
Gobierno. en Tabasco a través ... op.cit .. p.46. 

86 De alguna manera, tal reforma plantea un sustancial 
cambio en la distribución de atribuciones pues entre los nuevos 
organismos se crean las secretarías de Finanzas, Programación, 
Contraloría y la Comisión de Administración Pública. 

87 Informe de PEMEX. González Pedrero, Enrique. Análisis 
estatal. vol .1. Partido Revolucionario Institucional. Villahermosa, 
Tab. 1982. 
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En 1982 dé IosB65 mi~ barr~les.de·aceite por día. Y· 2 miÍlbnés 

530 mil· m.etrés;c~9ic6~ dé 'ga~i/~r~d~~i~,osda.·riiveln;6i~naJ_·,· ~~bél~po 
aportabá> entbttce~·ei '87 .y 9o.\b;<=>i::,?ieri~d f~sp~cti~~~e~t~:; í?éro··• 

::::ti:á~~~tt~t{f !~~1i~~;~~t~!~i!f.~~f f ilii~]}~~::~ 
efe.cto1:-·e·n.la':campánafelecté:i'ralc;dei.1.982~':.'uri':.i:ngen·:i:ero:'haci·a · todavia · 

r~f·ei~·n:~~~;t~lfU~~~FE~€~;~~~~if:~~·~t~i;~t~~~f ~~~f{i'~,~¡f~;jY~f1d·~·d: .• E;)·~a·•.·.··~ez···· 
que señalaba que •'al: preidüé::'ií;'s·e·''.68;7.'.:m'il>;.bar.riles'ial. día con decenas 

:~:;i~~~i~~~l~~~~t~líií~í~?J1~~~;::~:=:~:=::::::::: 
faChiaa~~i ·Y ·~p6y'o \~~~~¡~~ll;~,~~YJi~i;~~ ~n .• sus terrenos. 88 

Este es 'uno 'ae los;•i)úritcis '~e~{r.ales que tuvo que afrontar el 

gobernador en el probl~ma :~):'l'abasco, el de la incompatibilidad 

entre PEMEX y la vida de las comunidades tabasqueñas, lo que 

redondeaba la situación de creciente enfrentamiento iniciado en los 

años setenta. 

88 El panorama era el siguiente: "Para manejar la creciente 
producción de los pozos petroleros que se explotan en el estado y 
que aportan el 31% de crudo y el 60% de gas del total nacional, se 
construyen o amplian ocho baterías de separación ubicadas en Agave, 
Iride II, Samaria, Oxicaque, las cuales tendrán una capacidad 
instalada de 135 mil barriles de crudo por día y 233 millones de 
pies cúbicos de gas por día ... para procesar el gas se encuentra en 
construcción el complejo petroquímico Tabasco, en el municipio de 
Centro. Hacia 1984 entró en operación el complejo petroquímico 
Tabasco y el de Huimanguillo, esto es después de 1958 que se 
iniciaban operaciones en Ciudad Pemex y en La Venta. 

En: Análisis estatal. Industrialización y petróleo. Villahermosa, 
Tab. Partido Revolucionario Institucional. septiembre 12 de 1982, 
p. 19. 
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· .. '·. ' . ,; 

Beltrán,· en fo~~á . ana!Í tica y menos. optimista que la ·voz. 

té~nica de> la pires'tatai," aduce .. para ias ocherita el siguiente 
··;,_:, -·,_··· 

1·" 

comportamiento 'petroi'ér6: en. Tabasco,: 

"El úriic6'., ~~riiáJ:~:i'o jqi.i'e c~lritina el. año de 1979 con una 
producción ·'máXiina''es);Huimariguillo... (además), por. el· número de 
años que lieva la';disinfoúciÓn·.9radual de la. producción de crudo en 
TabascO es claro :qüe~:la';'tendéncia:·es decreciente. De una evaluación 
de da tos es c_laro.:gue·, ra·,:,~noime mayoría de los campos petroleros de 
Tabascoririd.en''s.u :máxima.·producción en unos cinco años. Asimismo es 
importante señal'a:l:'cqúe. la .producción máxima se obtiene solamente de 
La Chontalpa·;""ª9;.<'.'.'/.;(:: .. • ·: . · 

:;- ~ . : - ·, ' . 
Es ;.;1.,;,ro':qi:ie ·; ia.,; áfvéi:-sificación efectuada por PEMEX desde 

19821, ~~téríli.~~j\# .. una':"~:él"í_ta,'¡;)ero i~exorable caída .de la 'P1;.~dticcfón 

. 'En 
' ·:. ;'' !' ,~.·\ •.• -

··zoh~>iq~0~sh;\. fntegi;ada 
;~'-·:," _·,-::. !' 

· fiá.néO>decrem·entO: 

. ~1~At~:c5iuriJ adecuaaa 
. . 

y;. mucho menos' sobre el 
;·<·~·;..· ;.·:._;~ 

en 

se 

regional 

áe generaron 

trabajos .integrales· que dei:Eiríninará'n.'acélon~s :cómpel1satorias sobre 

89 La Chontalpa esta conformada por los muncipios de 
Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Nacajuca y Jalpa 
de Méndez. Beltrán, José. Petróleo ... op.cit., p.76. 

D A principios de la década de los ochenta la 
nacional de hidrocarburos fue en ascenso, de manera tal que de 1980 
a 1989 la producción de crudo se incrementa en un 43%. Este 
incremento proviene casi en su totalidad de la denominada sonda de 
Campeche, es decir, de la reserva "marina". 
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González Ped;ero'. ~eñalÓ ,en alguna ocasión · qtÚ! los recursos 

. Bajo iá' 
casi toda• la aé::tiv:i.daci 

:.a.e1 
mi,l_ 

'fra):iaj·a·n·-· 

>:{.' ~r::~\· ~-:¡_~·~.i;: .. ~~~·~:_;t¡}~·~:)}~~~;.·).~~~J~>+:;')!: ·>.;· .. : :}~; :_ ~: . 
.' '-:.· '•; ~.;,_ ~" - . ¿·• ¡~ . 

por' los qué,. se pretend~rÍ: g-enerar: un~ ~~inámica de /~i::~cimiento 
integrado del estado'· Ei· pt~;~~~ f~e::~i~Pr~~ii.ria ~¡r"~-~f'o~#~~~oiio· 
de la Costa de Tabasco Ú?R?DEC8T) :y;• el segundo, :la\Creación de la< 

Comisión para el desarról:~~/de\las zonas·· pet~~·Í¿~~¿·ita·~;:~~~-~~~-sfo ·. 

::OD:::~) ~r:~:.:~m.~r~:;:;it~;~¡t~if ;:J:.:;.~~J~til~il~!~~~~~~:: 
pertenecientes. 45 ·•a :cárdenas;,·; 5:3:;--a:7comalcalcq}J.iJi,'';f;•,Jiu'imangüi'llo·· y · 

; :.:. ParaÍ•O·" E~ t~n[~/~f ~~~\~·~~&~~\f~~~~if~í~ijí;*•;fü~ idO 

No es difícil apreciar•q~é ···.~·~··· un'.-•6oh,B',:'tik;~~;r~·ü'.8otiierrio 
estatal afinó mecanismos de gestión, ~ ent~~·: o~~~·J,.:6~~~:;·, por- '1as 

crecientes demandas insatisfechas De manera 
' . . . . . . 

CODEZPET se tuvo que generar, igual que en el pasado .teciente: una · 

~ Palabras del candidato a la gubernatura, Enrique 
González Pedrero. Industrialización ... oo.cit., p,23. 

35 • Con respecto al programa el gobernador señalaba: 
"No sólo vemos un lado del problema, vemos ambos aspectos: la 
demanda individual y la demanda social. Citado por E.eltrán, 
Petróleo ... oo.cit., p.179. 
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estrategia gub'eiriamentalí ·, t.a:i .. y ':como'' .también' años'· atrás se 

esceI1if¡;:¡ •ei '.eÚr~rii:amientÓ.de \'RCivú-6sai6ótitra'oíé.i 'serrano. El 

ª.rgu,~e,i~·~·)~~):f·~?;~-~,tif~~~~-',\~rié.~~\J-~\:ita;f~8~Jf.~;~f ~.~"f~f~~;·=.j,.•_~r._~9:~.ier~o.: . 
como. empres~rf6.'n0podia'.ser: contrario·'a.hgOIJiernO:-como-.•prorriotor .de 

•,\';:_.. \'.\~~~:·:, ,.:::·1:" ·.,; . , ,. . 
los .,.,,, ... ,;.• ··:·••.•t· .,,,, ..•. ···; · .• ·· :·:'· · ·{.:•·.··· 

-~·~ ··,¡~·· ;'l/··1,, .... ~ 

i?or: at_ra ·a~ 

c~misiones de. ~oóiairi:~~;:¿;~; 

urgentes. 'o'esta7!á 1 • •' ,, .. , de 

Tabasco ( COPLADET) ' qué d:ivé~sás 

acciones gubernamental.es ~/.la 

comisión p~ra. . 

manufacturéro'' i •· ·· 
. ··· .. '.; ;..,·,. · .. -. 

transfer€!r1cii~s a~·: 
. !• ·.··.·: .. 

1ndustr.1as. se-cancela, ·por .. ::lo:·menosh;in:el;··:111.ediar,íp;'pl'az_o•1y;::,¡1o:;solo· · 
'· · · · · · ·:- '. i, ·::. Y'.:~',~:·':';~;~~~~~:~:·:~,¡/;}:<,~;;·:\~~;:;)~~~-~~::~! ;r~;{~;;?.i;;;it~t ~/~:.i~:~~l;~~./·~~ ;.g<: ¡{;)<::~ ?r ;··: ~ ·:.: \/ . 

. ,.eso',· .. s:Í.no<que también tiay: una•-men_oi::;;.:a:p01;.t:a:c:i:oni a:J}:~pJ:'.oduc.toéinterno. 

::::::::,:::::1:::::,.:::~:º'}j"f ll:!f .~f ~~lt~i~~~f~~;:,:: 
experiencia parece indicar que a• ·.una· mayor· atención .del centro 

sobre la regiones, como consecuencia dé políticas para el 

aprovechamiento de recursos específicos y también de desarrollo, en 

36 Es conveniente señalar que en 1980 Tabasco sólo en el 
cuarto lugar del grupo de entidades federativas de menor aportación 
al producto nacional. Secretaría de Programación y Pres upes to. 
INEGI. Anuario estadístico del estado de Tabasco. 1981, p.10. 
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el · corto plazo se> pUeden t:i:ad,ucir. en . una.·.· salto ·. gigant7~co en 

:::::s'::,:f ;;;;¡;~~~~~'.ªi::;f ~~ti~i·:i,i~f~~,~~~~;~~~~i~'!{;~t~f~l, 
cona iguiOn te a,, sae•! er~''ee ;',: Ú~r~!::'if :;;~: ;;r ;;,:'ºº , de,.,\;'• !'.,ªª 

•.. Er!'.·'é.Ste 
·- •.. ..,·,:· •. T." '\: 

"·:-~ ,-,-;'· 

;_-:/,':·: 
.. gobernab:i:J:idad ~·,: 

' ·_'.·::_':,-::.-·,:..1~:·: .:.>\<- " .. ~::.-,,:: ':<-'::, 

consecuente pérdida 

c.~ITibiantes. 

· ... 'ae.St'úés. ·de un 

de las formas 

de legitimidad y 

··· ·· ~Los':meóan'islTios !?.referidos por los gobernadores por incrementar 

·: .i:~> c~,~~~'idaéd· para negociar fueron aquellos en los c:¡ue es taba 

.· ·ga~an.tl:z.;,_·da su autoridad sobre organismos tripartitos, es decir, 

·po,r la vía de comisiones administrativas que actuaran como enlaces 

ehtre autoridades estatales, federales y la población, sobre todo 

rural. Pero se debe subrayar que en los intercambios de información 

de ahí surgidos, en realidad subyace una coordinación superficial 

entre dependencias administrativas, la organización y canalización 

de recursos, previa concertación pero que en el fondo tendió a la 

centralización de las decisiones. 

Por otro lado la experiencia de modernización inducida indica 
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que fue persistente la debilidad de. las l:Íase:o. para él desarrollo ó 

en el mejor a~ ias casÓ~, qué,;f~er~~· rá~id~ITI~~te sup~~~c:]as, ·.•l?é~~ ·.·~ • 
la di~á~i¿~; } créafi v'fi.': forffi,ad.óri de . carí;ales para~ •Órientai:; los 

. ::::~;~i~~r~~~~f l{~ii~~~f~~i~r~~~if~{;ir:!~t~~;~:t;;~~i~¡~:;· • 
pe trolerasc, para finan e iar .. ;un}crécimien to;:es ta tal ?e :trascendericia··· 

ún~~/ e.E;n~·.:·e·'···.-:.·1·'.·.·.:~\··.•.:.MP·····-·.::··.: ..• ·.·.ee.-.~.···?·.·~t-.~.-.· ... _ .. r· .. '.·•r'.·_ .. : •.. ·.·.···ª·.····ºc······.·.·.··· .. •c" .• ·~-.~l .•. ·.·.·:···.t .• :e··.·.·.·,: .•. l:·.:.·.r~.· ...•. ·.• .. ,.·.·.··c·.ºa •. ·.·.· ... • ••. :·: ... ª•.·.:ns'··.· ... ··.·.·.~._:··t::·'.·.:···:.::~ ... ·.:····.'d;e~.·.-.,'·.~.· ... ~.·:·.···.···· ... ·_:.:'.··.P.l'.:_:.·.·.•.·.·.º.~:'.·'..·.:·º···.; •.. _,r···'········ .. ···r~.·:'.e···.·······e·;· .. -.•. :3·.·.·:.·.·.· •. ·.~.ns;'·.•u: .. :·.:·: .•. ét,·.1·.· .. ·.·.·.·oº····:···t·.• .• •.·.·.·.·.·.··:ª .. :·.··::··~a.:'~.·a·.·.·.·._·_:-· ... e: .. ~º:; .. ··:.·.·.·.·.·.;.':~:}t'.;.};;;;~>i';):.''.;;;.;:iii·~J:é•/f.~·~}'1~:?.~·?·'· 
activid¡~~1: - ' -~: ~ . - .. - .'.t~Í_.·-,~~~~fí~~;~~~~~~)it~:~;ó±~r; 
~onseC:ueAt~ e.rnp~_b,re!qin:i~p'to ~~· iá .masa•pobl/ici~ón~Í'\~urai V úii:>ana; 
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VII'I. Los. efectos . de la·. estrategia ~Ódernizadora' · sobre 'Ú 
estruetura po,lític;a~· · 

''" •'.,': . . -~-· ' ·,--: : .. "·:·:. . : ... - , ,',· ' . .. . . '. .·· .. 
':,_ / :~/-·· .. ".:~ .. ,···;'.·,'·. ~ .,-,. ;\;>; ··_1··· • _,,, "~;·. ·;,~·:·'· .. ¡·;·~~· .':;:-~:f'". >:,,1;,-

.·._::,_~-~~-·::;-::~·!.<)~;i~~~~)t;·-:I::\'/·:';:.:~~~<.:'.ft ;-:·jt-: '.:: ,::-~:"¡-:j' >~.-:::::<_-:>>¿-~ .\ ·(.~.:.~· -.~t\::.'::·: :?- -~·: · .. ·!: . :-(·· . 1 
·{·:::.' 

... ·.·· ·~ª .:.;::~;f ;zt}i~,~;,:0m~:;·:ji~f:{~'i·(;~.~ffi:~?~Mj~t0.~f ~·~'. :· ¿ré.~~r~·~ .~~,~J??~~·.····· 
aobre . ele medio rura1'• •j•nduatr:·,······rº·:· '"º'. '"'' do•: .•. decadaa. 

como. ~e:'<Los 

fiñd'~ba: la 

.......... ' ''Y:·que,·'~1 ~~s9~Úafie; :¡~Jbta;a1 
9ot>¡;i~·a~6i~;1·;::)>' · ·· ;•· 

---::·.>:.·::'Y!;-';,_ .•,-,··;·.:· 

.·}~}:,tfelóri' 'de 'fondo de la fractura debe buscarse en e1 impacto 

. de 'í?óti'ticas 'que se traducen en aspectos como el incremento de los 
,·,·'. ..:·.' 

«ac.tores ·"sociales; la reducción de espacios participativos en 

.aquella~ oprganizaciones tradicionales (sobre todo en las üniones 

1 Como lo ha señalado Rodríguez Araujo, las crisis políticas 
no pueden determinarse en abstracto sino solamente cuando se 
refiere a una condición específica. Asimismo se diferencia de otro 
tipo de crisis cuando estas se vuelven expresión del poder político 
y se ponen en contradicción e incluso en riesgo de modificación 
fundamental las formas o los modos de dominación. Véase: Rodríguez 
Araujo, Octavio. "Crisis políticas ... op.cit.," p.9 y 10 

Si una condición de este tipo la llevamos al terreno de la 
experiencia en la estructura política en Tabasco, es posible 
reconocer una variante de la crisis política en el nivel regional 
y no sólo en términos de lo que sucede al nivel del Estado. 
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-. •, . 

de. produc::t~7;,;sli. las p~gnas entre la clase .. ,.dirigente, .como 

resul t~do, ~~'.la :~~9i6ri •... ~~ loi; ~db~,*~addr;·~. 

;n·•.• "::"•\:;',,';'.~:'':/:~!:;;,;},: '.?;.::., '· ·,,>.:> ,· 

:si'"debemciS''·de.ternf:i:riarJ:'las~· 6ondic:i:ones'.c'de >:;la>v ida ::polJ:.b:ca'' en· 

:~~:1lit~il~r~¡~~~lISf !li~~lll~P~ii~~f f if :(. 
eff ·{·~>'.agricultura;· ··1a /:industri'a .:pet"roléra~,'-Y ··el·· ::sector . de' 'los 

:::::~:;:~f ;1: s::,{;~~~if~·~~Yif if tTui.1i)~J1~IiJid!s;··:: ·· · 
·-:' . ': .· '. ' ,, •.";";; ... "~. ' ' ... . { : ... 

cacaotercis y los ,:~i~N~~~b~; ,p~ro, debe 

reconocerse, es una situación secuencial· '~~: :;·~'rSviélne. 'desde .e1 

especial de los 

garridismo y que consiste en una d~pel1de~ci~·:·de' kctores colectivos 
_, '· . ·· .. - ·,·,· : . 

con el poder gubernamental. Esta tendencia 'fúerescátada por Carlos 
.-,- . - ' 

Madrazo y luego adoptada sin ning6n pr,obJ;~ma'< en.· el nuevo. ciclo 

modernizador de los años setenta.: / ;'/' 

sis{é,#iók;•,;. ¿¡;·~iiev6 : Otras 
:..,\.¡''. .; .. 

Pero tal "expansión situaciones 

como el surgimiento por otros 
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actores .colectivos, tal y como es : ei caso . del Pacto ·.Ribereño; 

También se hac~ pJ'."~sente un. cambio én el emáamadd 6. re~ i:::onstri.JÍda. 

por .. lo~·. s eé tare:> :.:?orii!~;Jt;~Úy\q~E!. ~6'~m'á1m~n~.i::5~< t:ra t:a ciei' ~uie.ries 

y .. SUS; . 

. ar 

en:• 

:.de' 
··J···., 

Re~olucionario.c·~nstitúci~nal.;>.ra-.<segu11da, el súrgimiento · d~<u~~· 

?i~~t~l~~i~~~~i~~~I;:~:;~i::~::::~c::•.::b:q~::::~n:::>: 
c:~mbío:'efüiás 'preferencias· ei:~ct~rnlés. En este Último aspecto la 

n¡_;~~~d~,~~~,~~~·~ó~:pólÍtiCo electoral fue el elemento que acabó por 

deteriorar el ya de por sí dañado aparato corporativo, de manera 

que la reacciól1. secuencial se orientó hacia una alteración de la 

estabilidad del esquema de poder que gravita en torno a la figura 

2 Propongo que el sustrato de las coaliciones se encuentra 
en su asimilación hacia el poder político y por la circulación en 
las esferas de la administración pública de sus más conspicuos 
dirigentes como funcionarios de primer nivel o en cargos de 
elección popular. Para lograr determinarlas establezco una 
metodología que se encuentra en el capítulo octavo. 
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guberna ti ~a. 3: .' 
'''.·. :" 

.. En>~uma/i ias .. m/fia.da.s)6onaicéi6ries·· ~ociecciriarilicas .{·.ambi.entél.1e_~ 

Y . 
1

: ..• -.······~:1~~.~~~fü~t~}'·t~~t~'fi~)'..~,· ... ~~-~-·.::~:~#}.~.~f?;~.~;'._\-~~~~ln:~,ed~-~·~· .. ,·.de' 
instan e i as•.::g\.ibe'r:'namen'táies ,•,'ceh tral es ;•:.;_e l·:>pape l.:•pre pónd ei ante ' qué . 

venff }~:~~§~·~{;~~~~'.·~$1-~~f f-l~;b.f ;~.f %{.~--t~_~;~~-~t~~~~~f :f ·t~1'~%(~:::~:ª:~i"faz:+ª: 
de con trol:.'.'-'manf'f.ies t·ada •en'· l:as::proyecóiones·· ele.e toral.es.c;··, 0 .impl'ican · 

:::;¡~~¡~li~~i[~~~J!~~~if ~llti~l~i~{t~kis~tj:;. 
al tern·a:.ti v_a:: (!em_o_ci'a t::'ica.•:·o "parti¡:i pa ti va•,t•': l'ógr:ara, :il'ley:ar;::;adell'an t,e . 

iii~f ;~tl.~íl}!liti~tf tl~~;~~~Jf~-l~f i~[~f ,· 
féli' c:pacid~di'~\:de. :r7hacer.•· ali.anzas ·.· ·o:,,·:generar,·••:estructura~ · 

;~ar·t_.: .. ~i·:···.··E%sf:~t:;·~a:::,·t·;.~_._.l .. f•i:~m·~i~:t:·:a;~c.~i.~o(ntu.·~·c;:oin•.~l:·rl.~env>a:dd·.eo:~s¿ u~·-~~n~~ni~~'.f6~{~·~~~.i~~~t.·;·' 
. faceta~·; r.;a,;primer:i·:~·~i-n~~-~~~. ver. 

····~·º>::; ;-:.::·jr.',~; •. ' ~,.,·· , \<· .,. ;.,·~··· -,, .... · 

. cÓn/ia'iforin.;,_· en que se .desarrolla el· sistema cffen fel~r cfoi PaiÚdo. 

,Rev6iUéú6nario. Institucional y, la segunda, con un~ sÚuación de 

'Cr_isis ·en todos sus actores corporativos. 4 Además se debe 

. La cuestión de las preferencias de los votantes la 
.consideré importante porque representa un indicador , entre otros, 
de la l'egitimidad de la acción gubernamental asi como un elemento 
por el' que se puede observar la incubación de tendencias a la 
protesta y al rechazo hacia las coaliciones y actitudes 
gubernamentales que soostienen canales tradicionales de dominio. 

4 El carácter aglutinador que se le puede atribuir al PRI 
implicó, para el caso tabasqueño, una filiación automática de 
agrupaciones sobre todo las de carácter sindical de obreros y 
maestros formadas en las experiencias de la otrora influyente 
Liga Centrar de Resistencia. Aquellas se reagruparon a una nueva 
acción partidista, esta vez en una estructura nacional que, dado 
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considerar_ ql!e en 'el P<l_sado más o meriÓ~' ;eC:::ieilte ·el . sis tema i de 

partidoscr~6:1.~;-sc:'>io. cÓyiinturalmente):;artidúiarmente-)ó~'ándo se . 
:.·:·~:,··.1.: <í:;:·, :•;,:·,· ·:~.. 1,, ::;.:,>>" 

de 

s·e 

-=.;.-:•< :'.i\: .-:·, :·.·_.:/-': 
para 

.!:;.-.' ····.-

los.'.. :1a.· 

lealtad 
. ' 

Esta· iae' 

siguiente: .. 'lqs;:üiterese_sdel'centrO':,y;:¡::cons:écü_ent:eménte/'l?·:.presion 
- : · ,_,;. · ---~--~-: .. :-';·~~:'~'~ .. t ..... : .. ~.,:.:.·-.·~, :·:r .... º ,:J'.7 ·::; __ :\~:.· ·· -_.< :·:: ::/- _:-~ ~:: .:~f :·:-.-.·( : ... · ?-~/ ~-·J,;::~:/?;~/¿: .. ~!~~--+:-.; .. '.; ,~-.:,.._i ~\:~~x\~ .. :_?;>:: __ ,,;:;;:-~(,. _":_....:-._:, }· -~-. -_:: , · 

que e?erce. la ·•·sucesion pres7di:¡¡cia],c-:s0bre;' lps·bapdi9atos .a fa 

gubef11a~~ia';\· Jtr ~}i,f;~¿ /iá.~~: 'i.:is):i·:;n¡;d,tfic}\akt.~o~?s~~~g-~~ :':i~s . productores 

ag~Í~61.~~;' ~t los naJÚn:~~~ - • - ~;· ri~~u~al~ent~, los 
··.··': . -~ '}:';, ·_;_ :.: ·,: •· ;.,: 

personajes -que siempre se conside:í:,ar:d1{cjái'.'ridistas· y' por lo tanto, 

herederds de un t.ipo de dominio político. 

el carácter marcadamente clientelar, desarrollado desde los años 
treinta no resultó del todo desconocida para la experiencia 
local. 

La campaña electoral de 1938, representó la escisión del 
garridismo pero al generar nuevos bloques políticos conllevó la 
modificación de las ligas agrarias, sindicatos y productores en 
al entidad. Asimismo en el gobierno de Francisco Trujillo fue 
clara la tendencia gubernamental para favorecer el control sobre 
todo sindical por la vía de la CTM. Hernández, Gustavo. Historia 
política ... oo.cit., p.123. 
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8. 1. Antecedentes de la movilización y el conflicto. Ei'; cáso. del: 
Pacto Ribereño .. · ,, ··:'-(. 

- '. ', • ·' 1 ,;· ·:~- • • ; "'.•:: • - • " •• 

ª• un::1;~;¡~~~Íiff ~~~~'ir·::;~::;;;~~:;;D;i~r~ªt!~~~~¡t¡::~.·· .· 
persistent'e moviHzacion"y a'm6men.tos- de .ev.identec:erfren.tainíento' ~:~ . 

:::~~iiilfril:~jI~il:[?:S~~~~;~1i;~if i l{~~,f~~it~i~t!i' 
gubernamen ta1e'si;iriv'01Ucrados; 'por ·las>•;f ornias '.de:·:movil-i:iac>iori \,Y;};'"E>pr; ,: 

~::.!:~~ítl:~~j~Jlf 'ltt~f ~¡t~~~~~f~f {t~i~J~~f :":::' 
camb10•.·1nduc1do:·,por .el::;gobi·e:i::nq. ,fede.ral.r. Representa :il~)~~gbió:ei~:.=1a.·;. 

~::.~: :.:: :<·-':·. ::.)·· ~-~--~ >> ; \ .. - . :_·_,_: ~> ~ .::· ~) •¡~ ,~. ::--> ~ :: ',:.'. ~--(· '.'· ']) \-~ ; .! :· • '·;·~ • /"::. 

. :-~::~~:¡~f ;,t~~~ .. ::'!::0Ifs·.:eª~tái::7rp~~:::~~:~n ::·r:

0

:r ::~~:::~~:~:~::~· •· 
con la'' actitud de diversas agencias administrativas y con. 'los 

6 La situación en la zona de La Chontalpa y de una 
importante porción costera, evidentemente tiene sus antecedentes en 
el proceso que el gobierno federal propició con la finalidad de 
llevar a cabo la colonización de las tierras bajas del trópico 
húmedo y el embate petrolero. 

Por eso los integrantes del pacto, creado en 1976, se 
distribuyen a lo largo de seis municipios abarcando con esto poco 
más de la cuarta parte de la entidad, estos municipios son: 
Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, Nacajuca y 
Jalpa. En los periodos de mayor agudeza del conflicto se vieron 
involucradas poco más de sesenta comunidades, localizándose el 
mayor número de ellas en Cárdenas. Una descripici6n cronológica de 
las fases del movimiento se encuentra en: García Meza, Norma. El 
desarrollo de un movimiento campesino en Tabasco: el caso del Pacto 
Ribereño. Villahermosa, Tab. Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, 1991, 90 pp. 
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gobernadores I •• qúieneS SS. V.en OrilladOS a. responder a >las .. diferentes 

fases de ~é6¡ém ~~_[ moi¡imi~nto. 7 
·•• . ;. . : . . · • ..· /. /'~: :< 

~·····: ···.' ·' ;._.: ' 

poli ticó:ert,el''' medio •<rural , 'Para ¡obser,var,'.'\l:ó:;:an ten.en•' ··Ji~nle~ría 
que.···~~'. i~~~~~~ri~·~'.Mi'ri~bT~i;~~;·/[fi~J;J~b~~¡n~¡¡Jf

1

¡A'~~~·v~;i · <i6ái{~L~. y.· 

conc~ptos ·~~e· pued~~, ~er"~~t·~~~~K~~f:f~~~~~·~~f
1

~i.{c:11i'·ik·. m~J~1 f~~ci6n .· 
y fáses del conflictó: ii J?6; ~.So : viricülo •. a ia duestióri de la 

7 De acuerdo a las aportaciones más s'ugerentes sobre 
~recesos de movilización social, derivé paulatinamente a retomar 
las cuestiones planteadas por una línea muy influyente en la 
sociología y poco explicada desde la ciencia política. 

Por ejemplo en esta importante tradición sociológica que va 
desde George Simmel a Charles Tilly, uno de los más importantes 
autores, Antony Oberchall, opina que en una perspectiva la 
movilización debe atender a cuestiones que expliquen el marco de 
los procesos, por lo tanto es necesario referirse a: 
1. las situaciones especiales que dan inicio a la movilización. 
2. la subsecuente velocidad de la movilización y; 
3. las condiciones que favorecen la continuación de la protesta, 
así como los procesos que dan lugar a la desmovilización. 

También para nuestro caso -e incluyendo la dinámica del 
conflicto-, se señalaría que una de las formas para abordar el 
proceso es investigar formas de acción colectiva en un espacio y 
una temporalidad que permita distinguir tendencias en las 
relaciones de poder. (El subrayado es mio) . Consulté 
particularmente: Oberchall, Antony. Movilization of conflict 
groups. en: Salles Vania y Torregrosa, María. (editoras). 
Movimientos sociales. COMCESO. Guadalajara, p.118. 

8 Leonardo Pasquino ha discutido desde la perspectiva de la 
Ciencia Política la influyente teoría del conflicto grupal y la 
movilización. Consulté del autor: "Participación política, grupos 
y movimientos." en Pasquino, L y Bartolini, et.al. Manual de 
ciencia política. Madrid, ed. Alianza 1991. Por otra parte Olson 
desarrolló un análisis más de corte sociológico de movilización y 
conflicto que se condensa en tres aspectos: 1. La relación entre 
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movilidad, Y(l.a .. manip~l~cisn· de•·activ:idade~ de .. ~Xgr~~.; saciar; '1a .. 

<nt~r:;c~;"J,~~~j;~"~{ :f lri~\~it~J·l~S~t~~¿;;¡;@~li~ri,~~~~~;i;j,{ > 
se organizaran1 grUP()S' ~e,,•ej ~da~arJ:os17opequen,os·-; pro pi etar,ios~de·.las :·.·. 

!,._,,,· 

.· productivas';":·oec-:ta'.l' nianera:.·queren qostanos:· ~óst~~iores atimé'ntaran·· · 

· · '~~.&~~if r~2~¡i~~f ~f:f:~liÍ~!Oi~::::·::~""'ª""·" afee tada" "ºbre 
· toao···por'. ~ali~izaciÓn de ··la tierra: e inundaciones por desechos de 

po~ó-Íif· au~~~ta· exponencialmente. De manera que en 1975 se registran 

aisladas pero enérgicas movilizaciones para bloquear los caminos al 

~recient~ número de instalaciones de perforación; sin embargo la 

beligerancia y formas de protesta se agudizan con la llegada a la 

zona de un grupo de abogados, quienes los asesoran para exigir la 

motivaciones de los individuos; 2. la relación entre acción de los 
individuos y acción de grupos y, 3. naturaleza de los beneficios e 
incentivos colectivos. Olson, M. The logic of collective action. 
Cambridge, Harvard University Press, 1965. 

9 La intervención del Estado, por la vía de la presencia de 
diversas agencias como las secretarías de estado, la Comisión del 
rio Grijalva, la Promotora del Plan y de PEMEX, en diversas 
temporalidades, asi como también la organización cada vez más 
desarrollada de los campesinos, fueron los elementos que dieron el 
corolario a la estructuración del movimiento que nos ocupa. El 
aporte de más detalles se pueden consultar en Barletti, Gama. 
Transformaciones en las estructuras ... op.cit., París, CREDAL, 
1985, p.35 y SS. 
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i.ndemniz!'lciórÍ"~ór'd~ños .1° 

· "'.. ··,~'~{"·c;;;igeh de. estés "asesores" es d~~co-:i~~i.do. y el 
,pretexto de. críticas y de campañas de desprestigio del Pactói pues 
de inmediato el gobierno local calificó el proceso como una 
ofensiva controlada externamente por "oscuros intereses".' Lo ciertó 
es que con el paso del tiempo, entre los diversos periodos en que 
se· ofrecieron limitadas indemnizaciones á. los afectados, ·los hechos 
de corrupción entre los abogados afloraron quedando el movimiento 
dirigido por el campesino Eulogio Méndez, controvertido personaje. 
Presente., febrero y marzo de 1977. 

11 Para caracterizar la organización de los campesinos 
demandantes, García señala: "El Pacto Ribereño aparece 
esencialmente como un movimiento no cooptado, con una táctica 
flexible que le permite adoptar formas de funcionamiento y de 
acción acordes con la coyuntura en que se encuentre, tiene un grado 
de autonomía considerable respecto al Estado y es un movimiento 
social que ha sabido encontrar aliados al interior, del bloque en 
el poder y ha sabido aprovechar las contradicciones características 
de este. García, Norma. El movimiento ... op.cit., p.34. 

12 La noción del conflicto implica una variación dentro de 
los procesos de movilización. Por ejemplo, Simmel lo ha 
identificado como otro nivel de asociación a partir de elementos 
disociantes como los intereses individuales, etc. La contradicción 
y el conflicto operan en una unidad social en donde hay corrientes 
convergentes y divergentes entre sus miembros. De hecho las 
relaciones de conflicto en sí mismas no producen una estructura 
social, sino sólo lo hacen al cooperar con fuerzas unificadoras ... 
Simmel, George. "La naturaleza sociológica del conflicto." en 
Salles, Vania y Torregrosa, María. (ed). Una antología ... op.cit., 
p. 234. 



también coincide con eÍ'i~.:i.Cio>de 6tro pedodci gÚJ?erriarrierit;¡;¡].' l.ocai 
··.· <· . >·"' -".-'."." ·:. -.~_ ;-·- .. 

pero es 
su 

.nó 

dé 

·:~::~\{,J .. ·: ~···. \.., -... f:,r.·~~\ :»{:~/-.{.~·~:; ~-'~,;1;· ... ·. ::; ..... ~;· . .:: 

"..;' 

.. .::'.:

.'.De, 

inmediat:'o·:-11os-·1H~aCtánt'es: ,_"'Se_ aeci:-aran ~/ajenos"-,'·a :::1a~·~'..-f1rr~l·~--:: :~~· ·t~1 

.;;:Jif llllllllllf IIf /fit~~i.~:~:~~:~~:~~p:::::: 
diri9:~Jciáf del >J?iii.ct;:>':,' d~cl~~a su filiación a la Central 

13 El 4 de septiembre de 1976, 19 ejidos y 11 rancherias 
firman el convenio de unificación. Se trata de alrededor de 7 mil 
campesinos cohesionados en una estructura que demanda en principio 
el pago de 4 mil 123 millones de pesos como indemnización por 
daños materiales por actividades de PEMEX. 

Estos datos los proporiona Garcia, Desarrollo de un 
movimiento ... op.cit., p.24. La autora recoge importantes 
testimonios del lider campesino, Eulogio Méndez Pérez, quien asume 
el mando de la organización después de la polémica estancia de los 
abogados. También puede complementarse información al respecto en: 
Velázquez, Guadalupe. 2El movimiento del Pacto Ribereño." en 
Revista Mexicana de Sociologia. México, ed. IIS-UNAM, 1988 (3) 

14 Beltrán, José. Petróleo y . .. op.cit., p.168. 

'. :--
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Independ].ente de Obreros y Cárripes:i~O~ dé es~ organismo político .. 15 

rraintiién .. en ·marzo del ;año. ·de 1983'•" •con •. · .... motivo'·, del,. 

::c:::;~;!t~~~:i~l"~:íi1i¡¡~y~~~~f Í~~K~ií~~~i~f ~'~@\~~$~~~~~;r/· · 
su·· mediación- en.'. el· con;i~.~-i-~to, .· 'pero.: no'· :lOgra ·.el K!.~~r~:':;i?i;;.'. !8~ 

~~<·/:.'·'.~: '>:. ·, :::"::(;'.,--·'.'·: :. ~ ' . 

. ;. ::(ª; 

en·. 

,. '·:· .' .,:: -~~~;,~~,: 

de .u,ria 
.':. .. 

en un 

· conflicto.>atiierto/ pues ennov_i,E;im!)r.12! ee,•1vii::.sol'l invadidos 13 pozos 

d~ l~s más iníJortantes en, los di.si:;·ú:oS pef.roleros de Huimanguillo 

y Comalcalco. Sin embarg~ desp~~s':d~·~stás primeras reacciones la 

acti~idad .de los pactantes en.tra e~ un periodo de latencia que no 

hacen mas que acumular tensirines que se habrían de manifestar en el 

corto plazo con marchas, mitines y denÚncias en la prensa sobre 

15 Idem. , p. 1 69. 

16 El Universal. marzo 23, 1983, p.1. 

17 Para dar una idea de la expansión en la apropiacion del 
espacio físico por PEMEX, cabe señalar que de 1972 a 1978 se 
desarrollaron 16 campos y 130 pozos que producían en 1979 alrededor 
de 787 mil 546 barriles diarios. Proceso Julio 9, 1979, p.10. 

';.'· 
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todo en .los •.. médf()~;. snfo~mat~vós: de'. •. ·1~ ·ci~dad d~ ~;1<ico: a: \d.oride 

tipo =\;,;·;. ·.·:·:· .. ::·:'{/:::,:·: .:· 
';:· }'.~~~·: t' ·;,;, ,_. < . 

-·:/· -:'..'~_.:.: 

de ias 

nueva ;:é'ima• •''eri·,·.1 9 83,':".•cón':Ta:'ccins t'i tuc'i'ori.;de);.fa, CODEZPET:'.éii'1:esa'.época 
.... , -~ .- .':-:. ;:.;··~ _:·,_~·:'.·;::~:;:·\~:;._~it·/·1>~[~~l}:~--,)t··,::: ·: ·:·.:,_~:~~:: ·.·._,·.,:<:·:\' ;~~~:\":. ~-~~f~·'- ~;~.':~-'.\(;):~:/.:~·:W ~ -. ~-;:·:·' . ~.-:¿; -~-- !';/~~;~~:\\H·~,:~-i~~-:::· ·., __ . -·-· 

.·se·· iniqia)ul'lª' nueva:;fqrm~" de ~si~t:laci'on,_oficial·; :·,1;6~;)?.cí;ci/::;•;\ .. ·: 

des;a,C'c,'ot;,··.~i···v~:.Pa .. _ .. :.·~c.}i~'o(nt~.·c¡0_,·_o,; __ ;;.m:_~·;o}km:,'8o'.,v·~:i~m'.."l.·~e;an:~t.~o~···e._;~s·.-~p .. 9ejc,i':'ef'.::ll.:··c·:.o~1p,be;~r·_'.oo'' ·.':ú~:~·~ .. -.im :·p~~~i'.'d~- d~ 
. . . ,<ilí.{.~·~; tia~~ce ·.e#~ 

. vez ~r1·i~ ªrni?ü;.;,ción de l~ .protesta a: ot~as ~6ri~~ de la,eúta~él, lo 

. :~u~ h~~{~>c1~ un~ inconformidad generalizada que logjó.siÍ'lc;~n{za:is~. 
por ~~z-prim~ra en compromisos, en esta ocasió~ po; lareciente 

pres~nCÍ.a de\ Part_ido de la Revolución Democrátic_a en la entidad a 

partir _de :.J 989 y el liderazgo entre los campesinos de LÓpez 

·obrador·.··· 

Para los afios 1979-81 las características del movimiento se 

reflejan en diversas formas de presión y también de continuos 

intentos de manipulación que se combinan con la represión selectiva 

por parte del gobierno federal. Es hasta fines del afio de 1980, 

fecha en que se inicia de manera muy irregular el pago reclamado 

por los campesinos. 

Si bien desde 1 977 PEMEX reconoce los dafios a tierras de 
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campesinos;.' se : niega a trat:a:r con una f()rma. de, org.anizac:ión no 

reconociida ,·• i?or ,• e1 E:~~;id();_ La> a:i:;c::i:ó11:; para' desco~ac~r. a.· -•.• 1os 

pact~~-te~,···:~;:,H9,¿¿;i·rfrE·7~;G~~.~-;t/~e~~;~~~{f~:{~:f~~~~d'.:D,\At~Sf~~~!rii••·········.·. 
de Reclamaciones\"de1/;Estad6:·ae:,Tabasco. · ( CODIRET,)•;:,•in tegrada: por:•él ·'. 

. · . . ... · .', · ··,·:/·;.::: .;·;~}:,·::~~;·:. :~; :·; ~; ·~~~.+~·;'}\~~>:{;,~:).:' .~~'/(: :~)~-~:i~/-:~~;;~\::~.;·~~\;;;~ :·/;!s :.:} .. :{:\.s:~:L!f:~ :~.;/-~~f::.:.:L:;~%.:·:·~:·~::~~~\·.~r~:)?·~:~. -~ :·~;'y_·::· ·:~ ,.·!.'.: :: .' ~ ~:; · ', 
· gobernador '-del·\es tado';'•· PEMEX'í-•••la'. Secretaria'-.de¡·pa trimonio: y :;-Forrien to: . 

:Ind~;tt}'.t~~1,~;~;f~(f.~;~i~~~~,f"~iji~'/0~:~····~~~!.~~~~;¡~;;&,~f:~tt~.~j~}~:f·~t"~'.f~f,L.f·~······ 
Comunidade_s··'.Agr···.·aria;;·pa.ra···· ',negoq_iaJ;;/en.'.. f.' ~~m(!;, para··· lela\;'l~9· ide¡né\ndas.,•;- . 

··.~.~ ~~-·· 
~. ( . 

• ' ,·, . .<' ~ ~-:·:: 

.1979;. Jo~ge!'bí~z 
·;·~ ... ~: ::;..·_:.-::, -:·: ,:·)>::< -

····.·; 

En es.e momento' S'uce9efot:ro::.:enf:i:;e'ritamiento 1 ya previsible, con 
• . ' ... :..-.·:,.~:,"·.:·;;{,";. .. .'<;_··~:,·/,·",>/~_·:~.',;::"··~.··;·'Ji,"•·.,!·:~-. •' 

el gobernador:. ~-n'a cont\mderite''.:;espu~s'ta de Rovirosa eri contra .de 

la empresa y prácticamente .. inmediata, pues a las pocas horas .de· lo 

dicho por Díaz Serrano, el gobernador Rovirosa Wade declar6 a la 
prensa nacional que: 

"el conflicto es grave, real e innegable pese a ent.ender 
perfectamente bien mi gobierno y PEMEX, estos últimos no han pagado 
en indemnizaciones ni el 1 % de lo invertido". 18 

Esto propicio a su vez la toma de 16 pozos más. 

Rovirosa insistentemente niega que sea un moviente organizado 

por saboteadores -ante lo que tiene razón-, y se une a la petición 

de los campesinos de solicitar la intervención del presidente de la 

República. 

18 Excilsior. febrero 19, 1979, p.4 
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. Al· m.ismo· ti~mp~,·· s;;~ ,a~ú,ar:~elad~~ las fropfls d~i i.o.··.b~t~llon 
en 

firma~:: ':~r~·.1~é,f~uk~:~~~~\·~~,- ,, :ü 

en . ·:·;},:·: · .. ~ 

. sobre los municipios·. de• Cardenas ,·, Comalcalco ,y,,Huirnangi'llo ,;.:pondr:ia. · 

.en. ·i~~3J~?~~~B~~~f l~~f-{~~~~X~$~~~!~~,~~'.f~t~~~/~~i~~~~.~~;~~fl'.5f;1¡'.ff f;~~~f {t:~~~~: .. ,: 
pos·icio.ries'/'a·ctiv·a:.s;:·entr.e':/el·.carnpesinado.:; .. :.es';;oe:cfr·;J;.;1,a·:·mov:·i1·1za·c.fon-; ·.: .:: . -·.·· : ~ -(: :: .. : ::<~~: ,:~· .. ~·~.-~~~ ~~;::_:~-~t~-~·J~ ~)¿~~-~-~;(:;::~:-~~~~~~{ :;:;-~·;;;~-~:~~}{:t/~: .. '.. ¿~~Z-~'.·t:~f Y/l:~;f .?,~'~:~\~~~{~~~;~;·;(~{1.~~t~I.~~itt~?:~i~~:;f ~Jif-f t0:f~.\;~~:r~:~ f ,.~=?-:::~;:. . - · 

adqurr.ro• una, :rn~rºª'e~' '°''que ;come "'7" 7'"9ª'>•P••decuaroe••····· 

· 'Ti.:1· de actividades y 

: ·: ; ~ . ,_ 

,,_::· ~-.. ·:: _ _...-:·::::· 

ingresos, se 

man:if~~td;ía también corno una forma de rechazo que· se complementa 

con 'la ·p:rotesta por la manera en que se llevaba a cabo. la 

e'xplotación de aceite y gas, 10 que afectaba los márgenes de 

productividad agricola, amén de la alteración de la vida cotidiana 

19 Excélsior., marzo 8, 1979, p.1 

20 Para finales de 1976 había siete campos en 
explotación con 114 pozos. En diciembre de 1977 había 14 campos 
con 130 pozos en operación y según el Director de PEMEX, en 1982 
se contaría con 477 pozos. "Pernex despoja." en Proceso. julio 2, 
1979. p.13. 
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de la población~ 21> 

CÚanao . Gón~'áiez' Pedrero asume• ei ~·obiernó .del ,~stádo; . se . 
;,·,.'':'}':<; .. y,:,·. ::·-··,·· '. ,·;"·.-_', '· .. , , 

obser;a Yúri: i~Bre;n\~iitCi:' en' Úi.s; :actitµdes. b~ligerarite_~; de' 'fos 
¡: ·_,¡::·; --~: ,·,·'.; ' ',.... .·-: .:':' 

\·~-·' 

de 

En;, el'.~ me:~,·: d7~·:~tf~.~F, _;d.':l.':,:19~~ ;:;,~/i;1,;,·g9~~.:n~do;r,·;· _anúncia su 
',, .. ,::::Y -'»':-";,,,:' .... ,~,: •••• ~T. >, ~·,,~ ,,- ~,·"'' ~- ..... ,~\,"" ,• ' -- -

dispos i~i6n'; pa~a1/r!ilicü~~:arit\~·;R?M~x ,,' :as'i'mi'sm~'.-9ff,ef¿e .:Í:'a'.fmplantación 

· d.~ .}\::·~~1:~~~~~~~&timH?~í~~&~f '.~~~1~1~~~~~~~%~t.f í~;;;i~~f:'·~~é:~;~~~;·".:?~·:·f ,~~.~'.i~a:;· 
comi si?n~s~ 'menores!,:' que,;·~stas:ian:,'fpres ididas<invariablemen te " tJé),r. · r·~~~~~f ~E;~~~·f~·~~~.~.·~~·6i~~:.~rJz~t:Wf~~(J~~~-~~~k~ci: 2.3. •· ·. ·· •· .. ··•· " ··•·· .~ .•. ,< .: .. · · .· .. · 

, "':,¡;:n':~~;\L!?foceso ,se ·~u~a~~ d~t'e;t~~ disÜn t~s 'r.e.acciones Cjue. se 

e~cil'él,a'r\in ~n'la forma sfg~i~nte: 

~Uno.de los signos de la creciente segmentación de 
grupos, lo constituye por ejemplo la evolución tan desigual de los 
índice salariales. En Tabasco en 1979 un jornalero ganaba de 1,500 
a 3,000 pesos y un albañil alrededor de 6,600 pesos. Mientras que 
en PEMEX un ayudante de piso ganaba 12,000 pesos y un obrero de 
plataforma en tierra 18,000 mil pesos. Datos ofrecidos por 
Velázquez, Guadalupe. "El movimiento del Pacto Ribereño." en 
Revista Mexicana de Sociología. México, UNAM. 1988.(3) 

22 Respaldandonos en nuestros conceptos para el estudio del 
movimiento, me interesa señalar que Oberchall considera que la 
movilización representa un potencial para la realización de la 
acción colectiva, de donde el conflicto es resutado de tal acción. 
También se sugiere que una de las claves para entender las 
naturaleza del conflicto está en las características de la 
estructura de dominación, pues plantea que a partir de ella se 
pueden incorporar determinadas formas de movilización a la dinámica 
del conflicto. 

H Avance. abril 6, 1983, p.1. 
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a} una persi'~tent'~ C:~mp.3.fia.enlapiensa local p17ra cHsto~Siémar los 

nºi:r-cdteel:nº·e.r. :~t~f ~f~~~f :~~:;¡~z;3~!~t;1:1~&irtgD;~:~~i~:_._•_•_._•.;_.-_-_:·_··.,_,._•.:.: __ -:·-•.·.•·_g·n.~ .. :.'.-.. -.•. ·.e·:._'.·_·•_--.•·_:_·.-:•-·_-_:_._-_·.'.•.i_•_:_._-_.•_•_.'.:_._._i:_:_ .::: > . .. , 'i . - ,¡W?t·'::'"-<: : : ."'.., ., .. "·· .• - . . 
. ·.c.---..i\-' , , - ; i::· f.'-:!->":'.:.:(¿- ,. ·\_::·_'i\\-;~.~1,:·:·.: -;·:,":,;-:. .~.i:_,}··:·'' ::····. - - __ -.,' ',.,' -, 

··, lá:. 

¡(:~6~~ 

'más·. 
:·::-·-:·· :.;,·--

7::.-:-,:' ;·-:·· 

~·{:/~-;'-: .. ' _.·,. '·. 

or~~nam~entos;+egélles,:,90~;,~J,·:fin';'<Je,."imp,osJ.b.i):i:télr:·cual:~~¿.;<:c:.c:t¡n • 

. éi 

hacia.<e~~i}l9t:üras.d~l·:~.st~·~;;;:-·.,. :_-y; .·;··1 

. a> Li{ int~rv'encióri, institücibn~i ~vú.6;:¿•¿ 
.,. ,~. 

, por e.anales no le~ale~, sin' ~~l::>él.r~6· i~>q{;J·'. :lin~ 
situación cada vez más clara por< la: ~-~~- i~ ~-~~~Ai!~'~2i6~.:~.;~pes~na 
desde entonces, por los mismos o dive:I:~o~ mbfiv()~) i?:i;-~sionasobre 
todo en coyunturas político-electoráles. 

Por otro lado, en el conflicto puede estúdiarse en detalle 

algunas de las actitudes que tienen que ver con el manejo de 

recursos que tiene el poder estatal y que podríamos determinar en 

tres grandes rubros: 

El primero corresponde a las formas en que se ejerce el 

control en distintas etapas del movimiento. Desde el inicio del 

Pacto, la autoridad gubernamental intenta asimilarlo hacia el 
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sistema polít;ic~. Pa,re• eÚó s~ hecho' mano de algt'..inos cómisarüidbs .. 

. , ... · '~ .... ; ~¡\ ,. 
llevó .a:'cal::icl> 

ví~'S; 

·.~ye'.(;~K:.'#f<J<i'> ~~. c~~llnidf?~s· ·élé. fa.·.· 

. , , , ',~u~~~-i;¡~~:]i(;~il?I:'' S~éq;~\~~-~~ ·~e la ' 

,'1.' 

ae 
.a la 

. la comisión 

e.n. agosto de 

::::::::~:·:::::~;~~~íf í~ll~f f Jf lf ;~;::::::::::,::::::: 
recursos otorgados por fa;'federación;·; .. ~perO ·en· el fondo· implicaba 

desactivar el confúC:~6 '.con 1~ ·~Cl.~\:iC:ipación prioritaria del 

gobernador. 25 

24 El 27 de abril de 1983 y a cuatro meses de haber tomado 
posesión del cargo, el gobernador González Pedrero anunció en la 
ciudad de Comalcalco, sede tradicional de los más influyentes 
intereses de cacaoteros, que se instalaría el Programa de 
Desarrollo de la Costa de Tabasco ( PRODECOT} y con un aporte 
inicial 12 mil 400 millones de pesos, sin embargo en el mismo acto 
el lider del Pacto, Eulogio Méndez insiste en la necesidad de que 
se liquiden los 4 mil 123 millones de pesos a los campesinos en 
forma individual y no en programas sociales supervisados por el 
gobierno. Presente., abril 28, 1983, p.1. 

25 En la presentación de un programa de apoyo al sureste, 
el director de PEMEX señaló: "En el pasado reciente y a causa del 
crecimiento explosivo de la actividad petrolera hubieron de 
lamentarse actos de prepotencia en las relaciones entre PEMEX y los 
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Si bien .. lá: comisión data de 1984·;. ·en .forma paralela se. 
:./·:¡·,;.·· .,._.,, 

.·· ',', 

la administración de González Pedrero. Aunque el sigÚiente 

dueños de la tierra y la cantidad de compromisos que se acumulaban 
para satisfacer volúmenes crecientes de producción dieron como 
resultado tratamientos no siempre justos a los pobladores donde 
operaba PEMEX ... a la fecha hemos resuelto 4 mil 600 reclamaciones, 
hemos pagado más de 200 millones por daños individuales y 
contribuído con 1 mil 12 millones de pesos para financiar el 
Programa de desarrollo costero." citado por García, El 
pacto ... op.cit., p.39, tomado de información del diario Avance., 
octubre 10, 1983. 

26 La denominada zona de La Isla, es una microregión 
muy interesante, privilegiada por todos los candidatos a cargos de 
elección popular y, aunque pequeña, tradicionalmente fácilmente 
movilizable. Sus límites llegan a las goteras de la ciudad de 
Villahermosa. 

27 González Pedrero, Enrique. Tabasco a través ... op. 
cit., p.170. 

28 Según el balance del gobernador la CODEZPET desde su 
creación, por iniciativa presidencial, habría atendido 52 mil 
demandas y PEMEX habría pagado 4 mil millones de pesos por 
reclamaciones justificadas. Idem., p.175. 
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:::::0:::::1:)tr~~1Jf Qli:21f :.'J:º~MJ;;~tt~:{ºtf J2!~fa¡ Jr¡ .. · 
·,, ~,·.·' - .:-::. ~ '"\"-~ ~/ '> -~,:·; ::·~_,:,·~~ ·::~:,·.~~:: ... :.:~.;. __ ~:;~ .. ~-· --~·:_{~ >" '. .,:, :·~t .. ):, 

---.;:,;·. - .-,,,,, ,,~ ,._';,.::::_,< :.1-.;:¡.·,-: .• _<' •• ·_:-:·; .• ·-.,.:',;; 

PRI'·' 
:·-: ,:_::·~ 

'-~. ::-. ;:-:: . -:~· '' .. ,. . . .. -
~)~~ ;·_-... : 

los 
··-·.,·· · .. ··.: .·. .· 

.partidos. Pa~to ., ·apoyara 

a~¡·~rt~~i~t~; aLcandi:date·del::)~RI!pára<:'lá"pre~idericia municipal de 
-~ -· "\ . >·-:;·¡:'. :,.·· r-o.: ' . :.:· ·º ·:· .• 

corrialcalco. Tambiéh ·~~~. deci'.3'~~6i'on~5. á encontrarse dispuestos a 

militar en . el PRI, :~r ~~'ind·· 'l~; 'e~p~lsiÓn del Último abogado 

(después de una ola de. rumores de que este había sido sobornado), 

de la organización así como liegar a tratar directamente con una 

comisión designada por el presidente de la República. 

De esta manera, encontramos que las expectativas de la 

racionalidad en el sentido de que los mov i 1 izados aprovechan 

concientemente los recursos disponibles, tiene un límite impuesto 

por las condiciones de mediano plazo, que generan conductas 

ambivalentes, aunque la posibilidad de incorporarse al PRI no 

representó el pago inmediato del dinero demandado. 29 

29 El primer semestre de 1983 es la culminación de los 
límites de la cooptación pues en el mes de marzo el presidente de 
la Liga de Comunidades, Osear Llergo Heredia, llega a un acuerdo 
por el que Eulogio Méndez, líder máximo del movimiento, es 
designado "asesor especial" de la CNC, asi como también que en el 
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En ~egundo lugar, ténemos elma~ejo de. l~ divis¡ónque· iieJan 

ª cabo . los. f~n-~io~~ri(Js . ~~q~r~:-rz::::tf Y fo~~¡ fi~.sÚ • baj9 ; ~dº~- -· •.. · 

forma.s: :P_~~!\1~~§\'.;:~~·t,>;~fc!" ~,i~t,º: ; .. •;· ._: ·: ~~7: <l.i§;}.~#MM --~~< .W~ 
propieté\ri()s~par~:foúJ.2tl;e.s;,Para eYaluar., y ·p,agar :·F': · •satt_sfaóción el···,· 

•pre_~-~-~•· .. ~r~W~?S~~.f~8if~~~~ti}i~~~~~~Ynf·i';:f.i~?i.igs~M~~~f:~8?~1:\.\A~t~.·~f~~---_·· 
que•. los ;.,:j ida_té\J_"ios.w.~•p~qüenosfagricüTtores;p~"·fueron:;;atendl:(jos. y/• 

p~~t-~:; ... ~: ... ·... .;•.· .\·,·, .•• (.-; i•·•·· ·" "'•••<' '.'''' ·:,.·.';<· ' ....... , ' ........ " 

· ·• ·· ·>· :;~:e·.:~.i ·~ti~ .i~;:ú'fr€4i~~~;i;i·;ii$gk~~¡tG'_ 
·. g~~~~~·~~;~'ti~{;'~{~i ~~ l~ intimidació~. Es~i.1a pódemo1'.C:a'];:lficar 

Ém '(;'J..é\::f()~ rnbmentos como se lec ti va. Pero la constari~e 6ofri¿n: fu~ que 

,los·· c~mp~sinÓs eran amenazados con citas al Mirtisteri;., Público 
.. ·.· .... 

Federa,.i. Se dió impulso a otra zona militar creada en los sesentas 

e'n· el. corazón de la Chontalpa y se hostigó permanentemente a los 

movilizados en los diarios locales. 

Es posible detectar en la trayectoria de esta forma de 

asociación rural, la prioridad en el manejo de recursos utilizados 

en diversas temporalidades y que, en los hechos, tendieron a 

favorecer la gestión de la autoridad gubernamental. Asimismo de 

mes de mayo el gobernador participara como testigo de honor de un 
convenio entre PEMEX y la SEDUE para un ambicioso proyecto de 
renovación ecológica. Sin embargo en septiebmbre cambia la línea 
conciliadora en el PRI con la controvertida renuncia de LÓpez 
Obrador a la dirección estatal de este partido y, en octubre, 
Eulogio Méndez denuncia un intento de secuestro en su persona de 
manera que nuevamente las posibilidades de control se pierden. 
Jaguar., noviembre, 1985, p.1. 
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l; La-_ tes1s'.--d~ ;lle ei conflif~o-cafe~ta fundamentalm~~te la• 

-~st:_~c.~~-~-~---~-~-~;:~imJ~i:f;ff:·Q~10;6_i-,\~~-~~C~hF~;~.e~,~~<~i~·>:;_--~~_t_fr·-•~1~~: 
impo_r __ -fa-nda __ .-_ ,_._"s_e··--t·i-end_e_•_7' __ -_p-ro_•,_ p_---_-._icia-:_·'._un_ a_·-_ ·:_rapida·::readecu-ac'i_ori\de_:._lª __ .• _s ___ -.-__ 

·~:.:::;<:«.'--': . 
'-'i -;- -+ •\;;\jt<1.·;-~~f?~tf:'.t " --':> 

-'-·2>tá 

:.;,.) .. : .... ,;. 

'.· :-.: 
•-j-;'_ 

:~" ¡-,., >:~·> ''..'' '·.··:·- .· 
que ' oc'i1rren'':i;com6 ;parte d_e iab ' transfórmácfones 'en -_ los -grupos 

soci·are'.i:&;~6;ae toman particu1&r :l.¡~~~;~~~~j:~:hf:~~;~ó;n;éls de_ control 

pol:Úico y_la capacidad de fas ins't{~;;¿'iá;ef~~\%:~b.ii'~s~ .que modifican 
<-··::'_ 

la estructura real de poder en uria )oqáli'aáá. -
.:~: ' 

4 ·- Un esbozo de los acorit'eciiini'ent~s que prefiguran las 

dimensiones de tal movilización -no~ ·pr-oporciona una idea de los 

recursos legales, financieros, políticos y administrativos de que 

dispone el Estado para controlar y minar gradualmente el principio 

de solidaridad de grupo. Tal situación gradual no se ha tenido en 

cuenta bajo estas características, por lo que es útil retomarla en __ 

análisis futuros en la problemática tabasqueña. 

5. Prácticamente toda la década de los ochenta es de inversión 

creciente de recursos por la via de la CODEZPET; sin embargo, por 



. ·_ .. :, . . ·:. ' ; .. ·. . 

un cambio~ de gobierno en Taba sed ( .1988); se afecta· est.a di~árriicél. 
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. . ',: 

Pier.ae•·. 'fu~r~·a:·'. ~l •. i~stÓ,. ··.·pérÓ·· .se·•'· ampfian,:,10s•.·' mar.dos· >aé· 

~::p~_.r~o;_.tm_i_•eis~_•tt_··:a._: __ ._., •. •.·.··s~·-··.•.•.:·.~-·q~~u .• _·e~·-·····t_.m:_'t __ :0·.\·(ª¡:_·.i~ff. __ :··i~ .•. ·c·_~a~r-_"_.0•'_[n~iri~~Ydif~~iifi~ipi:e·_•_:_"r:_k_im,fas_·'n•_feifn •. c_:t··_f __ •e'f~if:0~F 
ae . • . en ·f~;~ª cbm~letry r~/,ii~a 
pol:ít'i6a• en .. T.~bíÍ~'có,; .. ' ' 



' .. , . ., ·:·· •._ ·, .· .. _. ··: ' 259 

IX. El ejecutivo estaÍ:i_;.l;' coal:i:cfones d()minantes y. vida'. poLítÍca 
region.;¡_l .,::.' ,.. . · .. {· 

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

En . li 'i·a·~~;f'If I~~~{6~',/a~)i6~ .~¡ abÍ:bt~s . qu~ . de : cÜv~~id· i ornia ·. 

invo_l,u_c_r~;&ié-\¿'.9i?':e,~f~.'.1fi~t;:~~.;;¡i~J~·~J~.~~.~ -~-~··. pbaifJ.;~~i/i¿j~·~-~id~i~---. 
conve_ni_ent~--)~~~:,~;~~~-~.a,¡2:;',~í~ii,j·it:-~2,.((~,j~.t1~,%~;'..·~e:',:~~Nf,·\~:~:~i;~:f ;i~-~:ª'~1/: 
formádlóri 'de. ~iJevás'"-.cóaTiciones\;pofü ticas;eri··los prime~os \año•s.';?e 

la d~~~J~ el : 

E>ciif ti_cam:ente ao~Ín~ntes, 
Ímpli~a-,ien ~i -·~~i~ió~, "<· _:·:. ¡; ~:·;;<· .. ' .. .: : . . 

COrtSide~af I pdmerO, la 'con~fiiu:i.áád 'y el Cambio SObre Un eje de 

dom_iniO', el corporativo, puntal' d.e las r_elaciones. políticas en el 

1 Aunque ya señalé las vertientes antropológicas de las 
redes sociales y coaliciones en el punto 2. 2., es conveniente 
ampliar los enfoques hacia la ciencia política. La idea de 
coalición política para mi caso de estudio ofrece un campo fértil. 
Si bien se han analizando bajo esta óptica los regímenes dentro de 
la política comparada, su utilidad no deja de considerarse para las 
formaciones políticas nacionales o macropol í ticas. Considero que en 
forma exploratoria puede dar resulta dos interesan tes en medios 
regionales o locales, de ahí que lo utilize en este capítulo. 

Entre los autores que pueden ofrecer alternativas de estudia
se encuentra Leonardo Morlino, quien se orientó al estudio de la 
transición de regímenes; pero, cuando hace referencia a las 
comunidades políticas, llega a la conclusión, de que en ciertos 
niveles la perspectiva de transición política obedece al cruce de 
dos variables: una es la cultura política y la otra el 
comportamiento de las élites. Al efecto consulté: Morlino, L. ;Cómo 
cambian los regímenes políticos? Madrid, CEC 1986, en: Cansino, 
César. (compilador). Las teorías del cambio político. México, 
Universidad Iberoamericana, 1993. p.233 y ss. 
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régimen: mexicano¡'. en segundo_ lugar, las.- derivaciones .. hacia. la 

estru~t~ra. d~' ¿~i:f:f~os'.,:y;···.·.~~·, te~~er üriiiin¿,: los 
.;:·."' , .. '., 

a:e.t.·e:rffiinan •_y· •·ref1ej'á'ti,:•.1.a 5tierte 

a paiti~·. d.~>.~~~~:; c:apí_tulo 
.,·,. ;·.:.·:::·;·. ''· ... · "".', 
':~;~·--;- <·.\ ;'.::;~' .. '' :-

de 

,_·_~ ;.: 
y 

y !• 

. , ,., ,:•' -. 

, régimen político), que foncioria por ~l impulso que geneta . el 

Estado. ¿Cómo se ha resuelto tal situación y a qué situaciones ·-a 

conducido en la actualidad en Tabasco? Esto es lo que intentaré 

2 Con respecto a las tendencias electorales, según 
indagaciones de Leonardo Curzio, después de las elecciones de 1952 
donde el candidato de la opositora Federación de Partidos del 
Pueblo Mexicano, Miguel Henríquez, obtuvo en Tabasco el 18% de 
votos, los candidatos presidenciales posteriores recuperan en 
Tabasco su hegemonía hasta las elecciones de 1988. "De esta forma, 
LÓpez Mateos obtiene el 98.8%, Díaz Ordaz el 99.3% y desde Luís 
Echeverria a Miguel de la Madrid los candidatos priístas obtuvieron 
porcentajes superiores al 91%, sin embargo en 1988 Carlos Salinas 
consigue sólo el 74.3% de los votos." véase: Curzio, Leonardo. "El 
Partido Revolucionario Institucional en Tabasco. De Carlos Madraza 
a Salvador Neme." en Reyes, Juan; Sandoval, Eduardo y Carril lo, 
Mario. Partidos, elecciones y cultura política. México, 1994, UAEM
UAM, p.78. 
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acotar .en· 1.as siguientes páginas . 

. El gobfei:ri<:> ···~e.· M~~io 197li 

'.En ieV,désarrolk>/de<'.'las.::relaciohes<y¡:(actoresY;invo.luctados ·en. ·, · 

.. e 1'..?A;;i~~~rHt:~r:~~;~~;/·.@~~'.~t~J..m~~,fa~~ií~~~·f Er~~~:·;~;~~[~;i~~~-,fJ.f~~~t~~~1;:~~~.:.·· 
con:··los.•.cargos'•dentro:·~de:'~:la.•~adÍllini:stt.aé'i·on'i:·PUbl•ica,<e·sta.•.da/forma·: 

,t~~r;~~(~J~i~f lf {i[~~ilf-lll!lif !i~J1~~tii~~~11S 
coali.cion, de pode~< que¡ ·confome:\se• consolidaye,•:imbrica:con•_otra, · 

. • p~i~a6jih~He~ á,: . 9~n~ra1·í.¡)~~·~:··.s·r.·2s;,:~::;·~h·~;V,;,~~~~~:;;~}~~~~~Yº·· <iu~ · 
Úené ,"su: cÜmáx er\ los iliü;nos inésés ¿·¡; ;9·91·. cÓi~~ia:E;;rite C:ori un .. 

pr~es~ electoral local. Esto debe 'verse como .. · ~e~~l ~ado . de un . 
. . 

desfase entre necesidades de institucionalización política e. 

intereses de las élites que dominan las coaliciones. 4 

3 Para el caso tabasqueño en dos sexenios (1971-1982), se 
compone una coalición; el gobernador siguiente (1983-87) la 
limita pero sin lograr consolidar una de factura propia y, en el 
siguiente sexenio, se busca recomponerla con miembros formados en 
los setenta pues el entonces gobernador es representativo del 
grupo formado después de 1971, pero con un dramático resultado: 
la crisis y la caída del gobernador. 

4 Esta vinculación es indicativa de los espacios de dominio 
que pueden estar en la administración pública o bien en las 
agrupaciones que guardan una relación directa con la estructura 
del PRI estatal. 
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- . ·, ; 

Hablaría:mosenton_~es de dos coalÚione~,--· ul1a c~mp!Íesta dt.irante 
:.,·< · .. 

los .go_biern~s.aEi 'i'rUjÚÚ:i Ga'rcía'y'RcivÍrcis~ wa:de· (qúéde's-pués de un 

lapsO b:a~a ~~~ ·y ' - y'/, ia 

seguhd~; 
"·;".::y;< •;.(:··' 

'•':-.l:"·, 

qúe 
'. -..... •,:.';~;:'-. 

primer.il1ivel' éri';'la':adminLstrác:f.'.ori·,'pubTrca•• en·¡_ periodos :'de.tez:m'iriados ~ . 
· · '.:·' ;·.':!·: ) .-:· ;.: :~/,\' :~:;:~.~~}\M~}:}:·~~:~~:~;;,:; :~(>=~:\~;;/:,;~~y:;·~;·>!~~ .:~ :/¿;; i:(: .. ~~\;;~~tN?.~;:~.q;i~:~~:\::~~:~ ;-/~.:;~--~·;:~~~~~;;JT !:;\f Ji :~~:~;i_;··;i~~}~f _;~: : /.·: ::· : : . . ; 

Es to ···impl'.ica ';en tónces · •.a:soc iar.;;;mov i'lida:d:\·en:':pues tes~.- de~:.-1-nfl uencia • 

··::;~;~tl~llf i~~f~l~líii?,~l~í?t~~:~::::;:: 
parte: im~ortaritedel·erigranaje :pol'it±co:',•Poj_;:;J?''t·antb ·a fo:·· largo de 

~:· :.;::?: 1'i1:I:i::::·~:~:i:i!~~i~~&1~i~$i;t~;~1.::.::·b::: 
básicamente hemerográfica y'. eh. pa:C-te,1 ~ef aréÍii:V? del. PRI local 

al que tuve parcial acceso. 

5 La composicion del cuadro podría parecer arbitraria, pues 
si consideramos a todos aquellos que han ocupado cargos de primer 
o segundo nivel se ampliaría enormemente. Sin embargo en este caso 
contemplé a quienes han ocupado más de tres cargos en diversas 
esferas, lo que en mi opinión sería indicativo de su adcripición al 
bloque gobernante. ·. i 
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CUADRO 9.1. .. - ·.· 

. ·.Nombre:· c::argo(s) . 

. a) Primer~ coa.li~ió~. P~rióaó: ;9;1~Í982. 
-.: .. -.- . ,_ ,. ~ ,'.,· ::- ~ -. ' . .. ' . . ' 

ANTONIO : OCAMPO iRAMIREZ:.>. · '.:.~r'€l~id~nf€l · CDE del PRI (1965:.:66) . 

ARISTIDES 

CARLOS ELIAS DAGDUG. 

RUB.EN .DARIO VIDAL RAMOS. 

--:.Presidente: deL Tribunal • .. •··· .. 
de J1Jsticia'' (1971~'74l : . 

;seéirefari.o ,ae .. sEcuíL e l~83 >; 

·-::úe:Siaente cDE•· a.e\:: P~i: .. (/9'7h:i..73J: .. 
::-Alcalde ·de. Comalcalco ~· (l9 68"-.7 O;> . 

. =~tii~;g~p~~t1~~~)~:~d~~~~.:~~;b·:'· .. 
·-~!e~~g~~~t6~:}~~5t~·~{!~~~s· · · · 
. (1968-1972)>< •. . . ....... ·_, 
-srio, :·de Gotileriío. e i.'97.\!.:7:6 > · · 
-':Diputado local'de Teáp:a'. ::. 
- ·" · " · ··ae E. zápata·. 

( 19BS-'-8Bl. 

-1er_. vocal de la Asociación 
de productores de Cacao. 

-Presidente CDE del PRI. · 
(1973-74). 

-Secretario de Gobierno. 
(ene-mayo. 1992). 

-Diputado federal (1991-94). 
-Actualmente candidato a la 
gubernatura por el PAN. (1994) 

-Presidente CDE del PRI (1973). 
-Director de FOMITA (1977-80). 
-Alcalde de Huimanguillo 

( 1986-88). 
-Srio. del Desarrollo (1988-91). 

-Alcalde de Comalcalco (1973-76) 
-Diputado Federal (1971-73). 
-Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (1983-85). 

-Alcalde de Cárdenas (1986-88). 



JESUS MADRAZO MARTINEZ DE 
ESCOBAR. 

FERNANDO SANCHEZ 

····-.·.·_.'' .. ' 

FELICIANci éAL~~DA• 'PA[)RON. > .. 
. ~ ' .:'._ ?~-~.;'; ~ 

•;'.'.. ' 

AMADO~: I_ZÚNDEGUi RU¡L¡Ni. 
. . .. ~-'. .'_' ·.·: .· \ 

.. .. . _;:.' :.~~.;::;.,_·, . ..::.<· 
-:;:·,· ... ':·_.::.: 

MANUÉL LÚ:;ao HEREoíA. 

ANDRES SAN~H~~ SOLrS. 

-Diputado de Huimanguillo 
(1974-76) . . .. 

-Presidente .del· Tribunal .: 
de Justiciá(1977-7-8L 

-srio. Particular ·del: 
gob. Leandro·Rovfrosa. 

-AlCalde de Huimanguillo. 
(1980-82).; .. ->•>> ' '·. 

-.Dipútado· .local ·( 1 989-"91 ) '.· 
-riiputádÓ'fediral (199~~94). 

·:-'-.)->-·~_-::;.· :-::' · .. · ·.-., . 
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..:Dipútado ioóa:1· .e 1974-76 J .• . 
-'Alcalde de cárdenas e 1911'-191. · 

(su·hemanó esalcáldedel 
mismo municipio; cuándo,'é1.· 
era•sectetario de'~obieino)~ 

-'Presiderite ~el tribunal· 
Superior' de Justicia 

.. ( 198 5-'88) . . ' . ' . :: .: : 
· ..:srio. de _Go,bierno ( 1 ~89é_91 

J • • • • • • 

-Srio. Promoción Eco~Ómicá~ 
(1971-'73) . 

-Diputado Federal (1974-76). 

-Director CEPES-PRI (1971-76). 
-Alcalde de Centro (1986-88) . 
-Diputado Federal (1988-91 ) . 
-Secretario de SECUR (1991-94). 

-Alcalde de Tenosique (1974-76). 
-Diputado local de Teapa 

(1980-82). 
-Presidente CDE del PRI (1980-82). 
-Diputado Federal (1983-85). 
-Dirigente del Fideicomiso 
Plan Chontalpa. 

-Srio. Gral. CNC. 

-Diputado local del mpio de 
Centro (1971-73). 

-Alcalde del mpio de Centr.o 
(1977-79). 

-Diputado local del Centro. 
( 1980-82). . . 

-Diputado federa·! 
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-Diputado i~cal v. oto (19.7.1:...73). 
-CAlcal.de de cárdenas ·< 197 4~.7 6)'. 
:...Alcalde. de .cárdenas'~ ( f983-'-85 l .. 

·r ' {·;l.••. ,., . .;::;·.' :>>:::•.•, ,-;,:':.~.-:~ • 
;:·. :'.1·:'-.-;:, 

=~·~~:~~:'/g~;;=~·%~~~·~f~,l~1~~i.9) .: . 

EUGENIO AMATDE'LA FUENTE. 

. ··.··:~~~~::ia;:\'~f ~fü!~~H~·;i::1~ .. ~:i:;~.4••i,:••·•·.·.:••• .. · . 
-Ale a.lde •de';,Ta cota lpa.,;.:( .. ~. 9 8.3-8 5·) .'~ 

<:·-;,:,~··,, . 

' : ;·,: '.:·· ~ :: ~~ ,. .' 

•;·: 

FRANGÍ.seo 'PERALTA.·.BURELO • 
. '; ~'i·; .-:· . : . . •. - .. -'.;~ .• 

.. L: .. ·.;::. !.,~'.·~~ 

. . ·, ·--... 
VICTOR ·~·f: .'LOPEZ ·CRUZ. ·· 

RODOLFO JIMENEZ DAMASCO. 

GUSTAVO ROSARIO TORRES. 

:.:::··· t~~·~i!~!·~1~y~t ~~gg~~iiz~~;n.9 ~3'. 
:...:secretario general de la e Roe .. 

-Alcalde de Macuspana (1977-79). 
-Ptésidente interino CDE del PRI. 
-Diputado local (1983-85). 

-Presidente CDE del PRI (1986-88). 
-Diputado local (1983-85). 
-Diputado Federal (1986-88). 

-Presidente CDE del PRI 
(1983-85). 

-Alcalde por Jalapa (1983-85). 
-DÍputado local por Jalapa 

(1986-88). 
-Diputado Federal (1988-91). 

-Diputado local por Centla 
(1983-85). 

-Alcalde de Centro (1985-88). 
-Diputado federal (1989-91). 



HUMBERTO MAYANS CANABAL. 

! .··.'" ... < . e 

TOMAS·. YA!'IEZ ,~URELO. 

·-; ' 

. ', ·' 

CESAR OJEDA,'SUBIETA. 
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-Sri.o. de. Obras .PúbÚcas 
( 1983-87) ;· . . . .•. . .. · . 

-Presiderite·· interino· CDE del PRI 
(1988),'>.• >: ' . . '' 

-Candidato· a~ ,senador ( 1994-96), 

-Úéal.de; a~; C:\.lriai.lac~n ( 1 9 7 7-7 9 ) 
-"Di pu taaci: ;pó¡:-•: cundUacián ( 19 8 5-88 l 
.-:Diri'g~nte;¿¡e 'la· uri.ión Regional 
··de .l'roductóre.s de. Cacao. · 

~[){dut~d~;clel·~unicipio de 
· céritró .(•1985-88,. 

, 7Dip)Jta,do' pfürinominal ( 1988-91l. 
·-:-D.iplltado· federal ( 1994-1997). 
'-Líder.:de•Ylos :hoteleros · · 

_',· i~n·;ia:entidad. 
·. ,. . .:···;.;·:, 

Para .tratar ·de é'xpli~~;;, el' a~biente en que. se· defiri~ 

::~:::~:~;!~ti• ~ig:1~~~l~li~~~~{i~~~~~k~#~f ~~i0~i~f j;~:t 
una··· •resi~tenci~,-····en .1~s coaliciories· paraI;cambiar •• élas ••. •·foi:mas de 

domi:n.i~;:···E·~,}.~:t?~J~b>ug:~~?~Y;P~sí~!¡~~\~~-~F~r;:·~-;~~~i~'~,.~~~ci:;s; J~n1pMe 
por uns.indicalismo petrolero. muy.;;podei:,osó'pei:o,:,alj:amente· corrupto; . 

. Un~ ·c~~Ji:¡ ~n eÍ~ec~or ca;i;ii"~s{~g:~.~~~~;)á,~:~~6~Iii.~~ y:obsta~uliza. los 

proyectos agroindustriales· \.~/· ''airigericias de asoc,iaciones 
.. '..:· ·,,, .. /. . 

(pa~ticularmente de cacaotei:Ós· .. y·. · cópreros) que han sido 

cu~·~·tionados por escandalosos· casos de malversación de recursos 

.financieros. 

También se combina una oposición de nuevo cuño, nucleada y 

rápidamente desarrollada primero en el Frente Democrático Nacional 

y luego en el Partido de la Revolución Democrática. Ahí es 

interesante visualizar que sus principales dirigentes provienen de 

la estructura príista y de una incipiente oposición que parecía no 

tener algún futuro pero que ha hecho de la gubernatura su objetivo 
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nodal y ia 'base de •s)J p¿ten~iéJ.]. C,~ieni:ela P.c,J-íti6o:-~.l~ctd¡;~~· ~ · 

Poi••·.· ~~·~ .' ~~!i~[).~fi~.~~8~a ; .,bilj o, .. e\ ••. ª.ªk~r.i'i§n:)ae,/ ~I:'.?fié~~s .. ·. · 
eiecl:.oraúl::'¡¿1~ae;·1:e;:r:LC:ifo;áe '1a coanció~ ·aom.inante; si'tuación que· 

. . . :~ ·;;·:. :.:::.'.F: :~_::~:;:;<:.~:~~~;::\ :~~ .. ~?l'St~.~~·~: \~\:/ ·::,;(':.:~:: ~ ~;;'.\~; >'.· :-:.·;:::·/:d~,:-·:··:·<Y?.{·i>.·~:>· /.'.~.::/ .:;<;'.::(~_/~.~·r.<.;·_<::~\;·t:·::: .. :/:~;- ::··.:·.. '. -- _, .. 
Orillaa'/la'•,remocion«;del?:gob~J:'nac]o.r)?onsti,tucl'..onal•.y,¿~en.,gener,a~,······ 

al. un 
. -. :~. ":· ' ' ¡ • '• ~._ : ·:._~l.:< - . - ' ¡ • 

·:-1\·'·!i' 

· .. _. '• ." 

quéi :.·•·' ·or .. , i6s' 
,._..-_,-

gobernadores•/ ío'ejdesemboca'én ·una'·cJ:'.isfs\dál;'rilisinó: s'istema::en .don.de. 
--~ ::; <-.. :-:;.:, :_-, . ..::;· :,-- ·:·-- - .. ·· .:·,: .. ";· ··' ·' ·:. · . . .- :--· ., > .. ,. ..... : .. ,_.. -· .. -.,_- ·: '·"·,·:·:<·,:}~ -~:x:-'-:'.~;~~/~:~·;: ~':t .. ;,;y:;·-1< ::; · .;_ -~:; ·,:'.·.'·; .. :· :·: .. ~-:.·.' ·.::::;._· ·: : .. · . . 

e1::·El~i.cent:ro· se el'l6u~11.t~~· en un/ pr?ble111a de ·c.risiS! de 

l~~j,t:.i~j¿f~a? 1:)e ahí ~ue ~urja ~na pregunta: ¿porqué es ei. gobierno 

. • ···:::. · 6 . Es interesante observar que· en 1988 el candidato del FDN, 
Aridrés López Obrador, obtuvo según las cifras oficiales alrededor 
de 55 mil votos. Despúes en 1994 este mismo candidato obtuvo 200 
mil 897 votos, en tanto que Roberto Madraza solamente logró 297 mil 
365 sufragios a su favor. 

La noción de crisis política es un aspecto tratado con 
poca atención en la literatura tanto de la politología como 
sociológica. Sus fundamentos más bien se remontan a análisis 
provenientes de las teorías del conflicto y la movilización propios 
del análisis sociológico. 

Tal vez para el caso de la Ciencia Política Gabriel Almond sea 
uno de los tutores del esquema pero su interpretación remite 
fundamentalmente a los cálculos estratégicos de los actores en el 
escenario de crisis, señalandose sobre todo el "valor" de los 
recursos políticos en las coyunturas de las crisis políticas, 
recursos que además se vuelven estremadamente sensibles a las 
fluctuaciones. Una buena referencia crítica al enfoque de Almond 
sobre la crisis política se encuentra en el trabajo de Michel 
Dobry. Sociología de las crisis políticas. Madrid. ed. S.XXI 1988. 

Dobry maneja el término "crisis" como parte de las denominadas 
"transacciones políticas colusivas", que implica apoyos cada vez 
más difusos y poco eficientes en la obtención de legitimidad así 
como a severas fallas en el "sistema de consentimiento". 

Ahora bien, para una caracterización de la situación de crisis 
en México pueden cosultarse de Octavio Rodríguez Araujo "Crisis 
política y neocardenismo ... op.cit.," p.43-44. 
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de Trujillo e~ que r~p:r;e!;emta el , elemento· engarzador. de .. esos 

cambios? 

:.~.; •. ~ ,- : ~: .. :.:. -. 

de· ~ri'forices ·::candidato\ aL 

Echev~iit~~'f(' ·.::;:r · >>: < • ; .. '' 
i;ifeside!1cia· Luis 
. ...\_; .. ·' ~: ' :. : . . . ~ 

.,··,·~:·:,J.·i·<t;~ ',·{..~- ~··':;·'.:','·>·.,·'::.::,..·_· ; " ,,. . ": . " 

.. ª·.·~¿~;~~~'{~~~i ~u~~rnam~ntale~ en. los .estados, implican una 
rica··. ye'téi:.•\para. comprender la .. función de los grupos o actores 
dominantes·.en lo político o económico en el medio regional asi como 
las · ~11flue!1cias internas · y externas para la nominación de 
candidatos. Según fuentes sobre todo empíricas de conocedores de la 
~ida local, se sabe que al finalizar Carlos Madraza su periodo, 
contempló la posibilidad de influír para que su secretario general 
de Gobierno Manuel Gurría Ordoñez -gobernador sustituto de 1992 a 
1994- quedara en la gubernatura, sin embargo por no ajustarse a la 
edad señalada en la Ley, pudo influír para que quedara como 
diputado federal. Y si bien impu~o a Manuel Mora en la gubernatura, 
el conflicto posterior entre ambos desarticuló a la coalición. 

Posteriormente la muerte de Agapito Domínguez le abre la 
puerta a Mario Trujillo de alguna forma precandidato perdedor, 
aunque con identificación con la coalición dominante de Madrazo, ya 
que al momento de su nominación estaba por dejar de ser diputado 
federal y se encontraba en campaña para senador junto con Enrique 
González Pedrero. El caso de Rovirosa Wade es especial porque éste 
supo desde el 26 de enero de 1976 que iba a ser gobernador por 
Tabasco, determinación en la que estuvo directamente involucrado el 
presidente saliente y de lo que el candidato presidencial López 
Portillo fué informado más tarde, como se pensaba que éste podría 
retenerlo como miembro de su gabinete se retrasa el "destape" hasta 
el 9 de agosto, es decir 22 días antes del sexto informe de 
Echeverría el primero de septiembre." Consultese: González Maza, 
Rodolfo. "Historia de las sucesiones aquí." en Presente. julio 13 
de 1982. p. 1. También: Hernández, Abel. Historia 
política ... op.cit., pp.143 y ss. 

Entonces tendríamos, que los dos gobernadores posteriores, por 
su trayectoria, también reciben el apoyo de los futuros presidentes 
de la República, uno el Ing. Rovirosa, incluso tuvo un apoyo 
"doble", al agregarse la influencia del presidente saliente, pues 
fungía como secretario de Estado y González Pedrero apoyado por 
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Mario Trujú10;,~011taba con ~i :i.núuyente ascendi~nte familiar 
'.. :· '« '. - ! 

que le viene;'ae süipa~re;>:Franciscci 'rru)illó .o~¡_~Icil:\(c:i~ier:i füera · 

g~b:~~ªf~f,~~h-~Jtl\1~~~;~~~J:~if;~ .. ~~.~~-~·~~;;~~~.:f3~~~$ªf;~-f·~f~···.~~s'.fr~ff~.•hbm,o .·· 
diputado:: federalf: 9,fAdemás:·:··e:asi·.• dé-;:' ininediato .. duránté:•.su·•.campaña, · · 

-. >· .. :;:;·:: .:-.:r~·~,~/F-~:t~t.;_:.'..~-:;{~.;;·;;~i~fJL'.:~~~~~i-\~~~·~t'.q.J_::;·:~'.'.r.~1t::: >t~·D-~::::~---;~:;'t;~_:_ --_-.·_::-;.<:·:A- .. ~· .--- ~ ·_ ; ... '.:.-:.:~ ... - ·:··: :. : -~-! 
logra,' articular;;'un:,\'cal!IPº·'cen·•el::·que)•.se.';obs.erva •. una mayor l:ibe~tad d.é 
. ·,. · ·- -.·:::::_-:-~_ :_-~:.~:;:--~r~;~,\:;-1.;~-~:~i·\~if}~'.~:;J;.${.~::\\(:"r,;ttA·:}~~~{~\~~- _:\~::.;/:~:~ :lt/-.. ;·,:~~~r~:;:_t~:~~~{-~}'-~ :::.~ ·'.·.~.--::::·, .. \'. . ·: .. ' -: -····<·-" . ·---.".· .' ·· · · -_ 
acción'·" y 0 ... :que\fcontrastá)c::on··;,c1a'::si.túaóion .id'e1· •. ·gobernador• . saliente. 
· .· :·. ,; . -.: x.;·~.;.\:;'.';~~:?:t.<·j~.~t:;\·.f:.d~'.~::?{~f(<<~::e;~.-:;~t::~::(~;;~¡_N~:~.->:~:~.(.{.t;'{):'.::~,.:::;·~·~·~.:;<:·>_ ~~ .'.·.:· ·::.~· ;:. ·_:: -._ :: -.~ - .. · .. ,._. ·· .. -· . _ :· .. · · .' .. · -·: :·· .. 
Mariuel/Mora:~EstOXnatü.ra:lménte' .. :iinpliCab.a:·ex apoyo presiden. cial o, 

si· 

ei1'· 
;;._,:_.,:· 

,'r>·· - \; . 
. menC iónar.se:·'if que:\·,tant.ci ;-;'en:::~s.u 'C/tciína:•·· de ')::pcis es'ion ·•!Comó:¡:,,en '\.el'''· ultimo: 

· .. · .... i,n~~~f~~~'~:i~§~-~!:~E~'.1~~t\~{~@ .. f f f~~:3·.;;l~~~~~,f~~~~~~~rt~*:~~~~~~~\~}~~J;f -~;~ 2\······ 
• ·asistieron : en: cada·:, cascí/el•cpre s i'den te :·de'".Ta ·:·Republ i ca·;·:a'i::ompanadci, ·de 

-. · ·, ·_ · · ·--"- ·~·: '. -" -· :; ~-·'. ~ .. \ - ~-:'.·::>· :::_.·)~:-~· .. ·_;'h>~~;:·~'.-~~~ :: ~~·:;:1.~.:-~~:-{~~-~.: ~-{~}/!~;1.-it~·_;i/.{.~~iAY'.·.'.~~~ ... ~~~.~.~'.t.·.~.~~;.;;..~'.rf ?t~~:: }f ~::':·:-~: : ::.-~:~'· >:-_ -- .. · 
• ·.~·· ''··- - ;~--- . '; _¡..· .... ·, - - ' -·~;".'?<.".').·,-· - -. ::- .. 

.. . . ':·)·; ·:··.·.~·:·},·:·::_:_~: S\.\ :-:_:,,\.'~- ·: . 
~ .. ~ :=: :- :·~ .. -· .. , ,. , ,,_: ' '.,' ·" . .,. ,· 

Miguel de la . Madrid, en.• tanto que él te~cer6~ Neime )Castillo; 
presenta una variante pues es aceptado ~mas' no 'señ'aládo-,, por el'· 
candidato electo Salinas. 

9 Al parecer la carrera política de Trujillo recibie un 
fuerte impulso por el apoyo de Carlos Hank González cuando aquel 
se desempeñó como delegado del CEN del PRI en el estado de 
México. Considero también importante mencionar que en 1976 Manuel 
Gurría (gobernador de 1992-95) es secretario A de gobierno del 
departamento del Distrito Federal cuando era regente Hank 
González, tiempo después, la licencia concedida a Neme Castillo 
señala como el motivo principal su designación como director de 
ganadería en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
de la que era titular precisamente Hank González. 

10 Otro caso de un candidato a la gubernatura que es hijo de 
un exgobernador, es Roberto Madrazo Pintado quien contiende por 
el PRI para el periodo 1995-2001. 
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importantes .fo6cionários. 11 

oados,h~¿\::~aa:}abíiaTes. cauces para, .la movÜ.idad poÜú~a:, 

~~;I~tt'f {llf !f illl~!iij!Jtiif i1i1ii~!iíli;~·· .. 
porú.bje ' ..•. 9 qen•. r ar?un• nUe. v ..• •.o.·;c.:-, •.· .. r.··.o·d.·e······dir,igente. s .. ·.'·P· o.l··· ····1· t."'. 'o.s; :t'" • 

.,,; ;··~;:,.:· '-~ 'l: .'....;. ' ' - . ' 

¡::;<.~:~. ·_ 

el.·, 

te~céroi;.+1.~,~~~~~·~~pfa ~e una <riueva 
, . . ' , ' '~-. . . . , ·- .. 

moviii<:!~a\~6üÚ;~.· en la. E!ntrdad.: 

'P;;:·ib1 ¿~t~/ la 1ógi6a d~.'la 
, .. - . 

en •.. in,tegrar a su gobierno dive~sa~ 

elementos mencionados, lo que 

compromisos cada vez más fuertes del gobernador con un nuevo .tipo 

11 Un periódico local señalaba en 1976 que el presidente 
Echeverría, excompañero de carrera universitaria de Trujillo, había 
asistido al último informe de gobierno acompañado no sólo del 
candidato electo a la gubernatura, sino también de tres secretarios 
de Estado y dos directores de parestatales: los secretarios 
correspondían a Agricultura y Ganadería, a Obras Públicas y de 
Salubridad y Asistencia, así como los directivos de Petroleas 
Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Rumbo Nuevo. 
diciembre 1 2, 1 976. p. 1 
Cabe la mención que solamente hasta el sexenio de Miguel de la 
Madrid se adoptó la modalidad de que el presidente de la República 
asistiese a los informes y torna de posesión de los gobernadores. 

'··,.-.··: .. 
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de coalición. qué refléjó : muy · clararriérite .. en las 6úpuÚs 
.· -. ,,.: i:-1·.:· 

dirigentes séct6~i~les• del PRiy;de lo que;~u~~·en e\2ontra-~se más 

,'.~;'.:_;. J:~;:.· .. : .. :'.._-\~·.:_· ., ' :~ . y, ; ' • . 
. '.·>·"\ .. > i -'"~ .·-·.~·:.·:2, ·;1~ ...... \\' -

'ci€~cari·o '~ór·. 
"~~ .. El' 

amistad 

•:.'.-

p:r'imera.··.coalicionr· i;~a :_·~1: ·peri·ado: .. sel(enal:::•·;(,l989,';',1;994.l?í'·.•::.tráto::de ... ·, . 

_reaii~ar'~·ü,;á·i~~e1tá,. al ·pasada .. P6~M;7·c:~:~~~~-~~%~f~;~~~~~~i~~-i~'~].~,f~~·~~g·. 
ciefr.~ ~n '·~~riada del que la autoridad ·•:gubernámental::':"es. ::ra;:·mas · 

a f ec t'ada ; · · · :.··. ;, .' };~:~· ,;; //".f :~:i&t~J~.Ql~;f [Sffü:···: '\ 
Trataré de explicarme más detalladament'e: . hacféndó ':'''U:na" 

"·' ~:.:~ .. :,::,):·> 
reconstrucción del pasado: 

El gobierno de Manuel R.Mora (1965-1970), 'se;/e;a~erite 

estigmatizado por el distanciamiento progresivo con el exgobernador 

Carlos Madraza, determinó una suerte de desarticulación y 

aletargamiento de la influencia del gobernador. 12 Esto contrasta con 

12 En esta suerte de aislamiento en el último semestre 
de gestión, Manuel Mora prácticamente no aparece realizando 
actividades propias de su cargo. De manera que las cuestiones 
formales entre las que se encuentran la expedición de leyes y 
decretos, son firmadas por David Gustavo Gutierrez Ruíz, a la sazón 
secretario general de Gobierno. Cfr: Diario Presente. agosto-die. 
de 1970. 
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la actividad d~ T~ujillo qJien el día de. la 'toma de posesión· 
"~,· ' - \• ·' -->·::,~: ,> ,· 

·". 
,; -·':.'.._~-;· . ,, . 

matriz 

vez· más 

no 

····; 

influein~i:;,,. cl~·air:igencias··:3i~d:i.c~i~s:en rapida ~volüCion·;: ~ioi"í; como 

13 En una comida 
Ganadera Regional, a 
de la Unión Nacional 
nuevo gobernante sí 
anterior. Presente .. 

que ofreciera el dirigente de la Unión 
la que asistió por primera vez el presidente 
de ese gremio, parece demostrar que para el 
habría apoyo del que habría carecido el 

enero 2, 1 971 , p. 1 . 

14 Por ejemplo es en esos años cuando Enrique González 
Pedrero también es postulado para senador de la entidad, pero 
también es la época se que enquista un liderazgo sindical y agrario 
sumamente nocivo así como la circulación de un pequeño grupo a los 
cargos en los ayuntamientos para posteriormente convertirse en 
diputados o viceversa. (Son significativos los casos de Manuel 
Llergo y de Andrés Sánchez Salís). 

15 En el medio local es común encontrar la afirmación 
de que el habilitado gobernador no tenía la popularidad de su 
padre, Francisco Trujillo, conspicuo garridista, sin embargo en 
muy corto tiempo Mario Trujillo pudo conciliar añejas posturas 
como la línea del Coronel César Rojas o de Rubén Vidal, con una 
nueva generación de políticos. 



273 

de los productores·. que· presi,onan por.: mayores e~pacios. 16 

La i~fluenciad~lgrupo .·.formado ·a1 amparo aé1 ca~b{~ · em. la vida 

socioeconómica,• ~e ~~~p¡egó·· ~~nda~~~t~l~~~~~ ¿~; ·,1a:.p;:es~ctcj_a. de .. 
,_-_,\::· ': -· i¡ ' ; •. :·. ~ ' !" -·: ,_·_. ·'·'-'·:: 

.. 

in f luen.c.ia:•';has j:a• :~.lp.s::o-,.no:v:e·n.téi':. de;i,s taca.ri (Ar:\-sJ:·xaes .•· ,Pra ts; 

sári~n;~ .. ~'.~·}ti~~&~~~e.:'~n;·~t .. ~r:~~e~~.~·:~~é~A~d·#~~·ci\~~~~·~l~~l~;:¡~i~'·~~.~~d.~li':}.y·:.itJ~p~¡to••• .•. · 
Herriariaé~:/~~d~i::J/ otros· (v~ans~ ~ii~·~ritk·~~dk~ t~s· ~;::,r~i.C:U'a~ro •··· .. ·. 
- '·-:· ;· ·:::·-.,-;_.-:-_·~-- ···\·-·_.- -.. ,:-~ ',· .. < ....... ~~-.< ·::\··{<::¿ --<i 

N0.8) ~·· :.,.· •·.·:·•: ... ,,. !·.;,,·r: ',:'':, .. 

Si bien el posteii6r gobernador, Leandro ~()¿¡¡~:s'i;'']~6~f'{.~Jó 
·.:·.:;, -··:·.;<{ .. ;.·"e! 

apoyándose precisamente en personalidades como sári~~·~:f·t~~.f'af,Sf~~, 
Madraza Martínez de Escobar, Elías Dagdug y, particuiar:~·~pff!!f··e,rl~lí · 

secretario de Gobierno, Salvador Neme, a la larga estos .·;.ia fÜero~ 

capaces de afianzar el liderazgo de la coalición. 

16 Cabe señalar, que tanto Rovirosa Wade como González 
Pedrero, buscarían mantener bajo control, no sin ciertas 
fricciones, a la influyente Asociación Ganadera Regional. Tal es 
el caso por ejemplo de la difícil situación de la empresa lechera 
que buscaron iniciar los ganaderos hacia 1981 y, posteriormente, 
la clausura del frigorífico y empacadora de carne en la ciudad de 
Villahermosa durante cinco días, acción inducida por el gobierno 
local en mayo del año de 1984. Véase revista Jaguar. mayo 31, 
1984; p.7. 



. .. . . ·. ·. ' .. · <·· .. ;·, · .. ·'< .. ,i ' >~7~ 
sería: .~.; partfr> del, gobierni:r< de Gc)tizáieí-zL Pedréfo,: C¡úe(· :Se 

observan .•• i~f ".~l.~6.~~5 'i~:e~ ~~;\.~'ºf'.~~ai~~~-~f-f~T~~;9~~:,G!~rV8~~ }ri~hab:~;} ·.··•·· · 
:::::::"c•ent~ . ~·~ lo~ ~i vel•.• oupulare• del ,., e~ tata~, ;•paoio ··· <':! >. 

la 
'~, .. 

-.,-.:,.-.:: ;iy,:.~~~ '·'L~ ·~ -~ .. :.:)~!~¡, }j¡,;{:?fJ~:·_ .~/~.;·. ,~ --
·,·,.·· 

·. ia cÓalición 

TrUJ i_llo-:~ov;i.rosa, · :t:o .qtie :~ncif!:L.o:.,en·J.a_, c:ris1s ·de la estructura 

tabasq~~~a· de ;~s nov~n t;i:\ '', -. : . . 

Para: efectos. ilustraú;,;os ·a~ -1~ transición en las coaliciones, 

es _importante mencionar q~~ .Goriz.ález Pedrero inicia su campaña con 

un notorio y público distanciamiento del gobernador anterior, pues 

no sólo 'Rovirosa Wade estaría pensando en que lo sucediera en el 

cargo el exsecretario de Gobierno, Neme Castillo, a quien ayuda a 

llegar a una senaduría, o bien en David Gutierrez Ruíz, también 

algunos acontecimientos suscitados en la campaña electoral de 

17 La pretendida revitalización de la coalición de los 
setenta, tuvo en su parte visible la asignación de cargos 
importantes a Fernando Sánchez de la Cruz (secretario general de 
Gobierno); Madrazo Martínez de Escobar (diputado local y líder de 
la cámara de diputados) y Fausto Méndez Jiménez (secretario de 
Educación Cultura y Recreación). 
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Pe.drero;·.· Óbsdurecierori 1.a•· .• ;elacl6n :.y,::, p~r "erid~( ia 
. '·· , <· ·' bJÜr~iC:m·. 

González. 

ob~a~·3:a~·. 
-~·->: :;.i.' ~·:~ j 

de 
.-:.:~· : .. 

en .reuniones''ci:Jn::mO:tivo.é,de:·:t:ema,s_..spbre/ecologia'.:y>·:.dohde;·<algu'nas· de'· 
· !~ ·: . . . "/'. ,' .. ~.' .. · .. \~: -~ ·.:,·: ;-~·i·.:.~{ :~·.):~ .. : ~~~-:;~::; ·.;.;; ;:~; ; .. ;{.i~~ /,>~~/_:~~·.; :r;.:1 ~->~·;·E· ~-?'.~:t-) .:{¡:.,~ .. ~~~i·:,~~ ~:.t ~::J:/;,~::~·:: ~ ~;:-;i:~t .; }{f \~X.!,{'.~·~:-;; 1 ;:.rtfrt tf~· ~· ... :· ;> : "·.' .:. -'._: 

esas reun'iorie·s·,'·:: hab:t;rari··,•s ido :·'encargadas :•a<Lope'z .' Obrado.r /en/ausencia, 

del,· iit:~~d~~·:·~~~~.~ii~·;·~f;/~'~_._:_·.1f9 •.. •.i·_'.8~.~·.3·-~.¡-:.;_P_,;.8·_~.¡·.·4,~_-.·,~.·.• .• ~ª_._:G:;~o"i,'.n:;_.;z,:_~a'.-R.:_:l···_.fe .. ·~.~.:_.z·.·_:_•~.·.: .. •P .. ;i.~_·e.~.·d;.:hr'·~e;.r, .. r •. ?.·o[M····;et.is',~.ap\r'._'.:ce,~s,:1i·~0o-.~n;' 1a9d·o: 
· i?\iiiücüii:i~~~~~e!enÍ:::éé 

18 Recuérdese que en el punto 6.2., señalé datos que 
indican una confrontación entre el gobernador Rovirosa y el 
entonces candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid, cuestión 
que se complementa con una inmediata reacción de González Pedrero 
contra la obra pública de Rovirosa Wade. 
Cfr. Revista A.B.C. Villahermosa, Tab., noviembre 3 de 1983, p.10. 

19 Andrés Manuel López Obrador ocupó un cargo menor en la 
administración de Mario Trujillo y con Rovirosa se convierte en 
delegado del Instituto Nacional Indigenista, posición que en ese 
periodo ejerció importantes presupuestos. González Pedrero 
recurre también a LÓpez Obrador, pero ya éste cuenta con una base 
grupal que se debe reconocer como parte de la nueva coalición. En 
ella destacan Miguel Luna Cabrera, Joaquín Cabrera Pujo!, Victor 
LÓpez Cruz, Baldemar Hernández y Pedro Jiménez León. Cfr. Revista 
A.B.C., enero 16, 1985, p.15 

La coalición emergente se complementa con el desarrollo de 
otro equipo de apoyo del gobernador González Pedrero; esta se 
integró con José E. Beltrán, Gustavo Rosario Torres, Rodolfo 
Jiménez Damasco y Freddy Chablé Torrano, todose ellos llevaron su 
punto culminante de su carrera al ser nominados diputados 
federales, después de circular en cargos de elección locales como 
diputados y/o alcaldes. 
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para ret.ir.ar :de:· la dirigenCiá dei .PRI: a ''López· cib'rador2Ó y a 

Francisdo P~r#t·a:·> así dóiri6 t~mb{~~'.· ~s:·'¡;;•tSrH· 'ia •. pr€isi6ii·:~C>br~ ;~ 
.::, ., .,.:.:- , <'-. ,:,-=.: .'. :'; ··.,-;,.:·',:,.~',:i:\ 

sec~et~ti~;:;·Jc~~-~:f;~fl:1~lfiW;;G:w~~;~0-~ESJo_!dé• .· Edll~~~?. ·i~}?8}Mn'.; __ ':'-::~~ien 
f inálme~te )·\y)~?;%f;f ~·~~~.:~· -~°:;i :~i-~_u tacio-~ /~.~:={al·. _ .. ·•;'.. ,.'.>· :;;~:·;-;,. ···,,~: ·· .. : .. ·.•. 

Por. e.~?·'"·~-~.;~·~, ~-~2.~~d.~,'ra~.-.s.e'..~~. ~t··e·ª·j~.g·.~-·.n.·.·:.ª.·.~·:: •. u .• ~.n ....• ,·.ª·q····.··n·u·.····.e·e·;· ... r.·.··,:.,•.·.-.'.ª.• .•. · .. :··.e:········é···n .•.. q··.;_·.·.· •. • .•. '.• .. ·.u··,·.·.·:··:· ..• _:··~f:l.· .. '_; •. '.·.·:~--.·······,-.",::l··.:,· .. _~:.~.·-·.·.:_,:i.·.•.·_•.·:.•n···-.·.~.·.·.·.·.'.1.·.~.·.-;' .•• ·;._F·"·e,·.·.··;·· ..• ···e'~···::·····.ª·1···.'.·.·· .•. ·.:.ª,·.· ... _:··· .. • .. ··d .•. ~ .. ·.·.·_ .. ·: .. _·_'.·,······'·······. :::::¿1.i~f~!~~i~~~~i-t${\\~~tGi1'.e:1azó · re~ultó pcico:-~6risi5t~nt~\ pa~a· 

::::JJ!l!l!llli\\f ilf J~i~i~iiJ¡}jJjl)i¡t1i1f ;: 
obras '.municip·ales/·· a::·los·':recursos admini strad?.1> :por: los.'-pres iden tes 

mu~:Cci'~·a.fa~ 'á~j_"' 86rií;i;"'•'e~·····.f~r~~- si~~l: fan'e«/; ·····~¡' .gob~,r~~a~~ controló 

· ia: ~ele~bitSn'-~e ·ios 6áhdidátos' a alcaides p~~ l~ vía de 1a consulta 

m LÓpez Obrador de alguna manera se convirtió en uno 
de los articuladores del perfíl ideológico del gobierno de González 
Pedrero. A los seis meses de haber ocupado el cargo de presidente 
del Comité estatal, 14 alcaldes se pusieron en su contra, 
particularmente por los protegidos de los grupos de Llergo y de 
Sánchez Solís. Habiendo sido invitado en principio a 
resposablizarse de la Oficialía Mayor, declina públicamente el 
nuevo cargo. 

Una crónica más detallada se encuentra en la revista A.B.C. 
feberero 6, 1991; p.1-4. 

~ Si bien el apoyo a las acciones de gobierno se 
concentraron en lo más representativo de la coalición emergente 
como eran José Eduardo Beltrán, Rosario Torres, Hernández Márquez, 
Freddy Chablé y Rodolfo Jiménez Damasco. Su carta más fuerte para 
negociar con el centro nacional fue Manuel Merino Huerta, poderoso 
elemento de control de los abundantes recursos presupuestarios. 

Por otro lado la trayectoria del grupo de González Pedrero 
continúa la misma tendencia que la élite política anterior en 
cuanto a que circulan por cargos públicos no exentos de 
incoherencias, como por ejemplo el de ser alcaldes de un municipio 
y después diputados por otro municipio. 
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., .. ,;; 
desplazados .de la' p:Í:-imera·eisbe';rá dos inté~me.diarios pbÚUCos\ae· ia 

primera coalición,, s~ t;:'t~"de :A~,~rés, -'~.§.~~~~:z ,;~lís y: M~~-uel-Llergo 

. ~-··_;:~f-~~¡,~¡~lt.",ilr .. 11~,(J.i_:.}¡ .. f til.11.i_._lf_ji,_l~f lf lts;~ 
_ Y- •el\ segundo',',·es·•desplazad~'. y .·'.ca·naüz~d~ '•h·a·cra·,u11··-~1an ~-~.&6_~Ú1_lpa -

... ,.".ii;~ii~~,~~l~i\~li!~i~{il~~i!f ~1%~~~;,¡f~;,~. 
•persona jes,·,se .resiste';a1:¡·4esp;Laiqmi en to::.~ U~:·ca so :de'r,;e~}stencfa d~f 

::::º'~f ~i~~~~l~J~~~~~~;fai!:~·:~i:::::::: ·::·á~:::~i~;~ ~~i~Z·· 
· erifierit~:i;.1at'.crlsisJde-:;g9bierno en 1992) . 22 

::::~·' ,;·'.' .. ~1::_ .. ,·~·'-{"·~': ... 

;i?or otro la~o entre los ataques a la coalición de Gorizálei. 
' .. _· .;:• 

Pedrero se esgrimi.eron _diversos argumentos, como el de que no pudo 

evitar que López Obrador asumiera una beligerante actitud, así 

como tampoco de quien fuera líder de la CNC local, Darwin González 

22 Fernando Sánchez de la Cruz logra permanecer en cargos 
importantes por espacio de cuatro periodos de gobierno, lo que le 
dan algo así como 20 años de control sobre una zona de la entidad, 
sobre todo en los muncipios de Cárdenas y Huimanguillo. F u e 
diputado local en el sexenio de Mario Trujillo, presidente 
municipal en el primer trienio de Rovirosa, luego subsecretario de 
gobierno en el segundo trienio del mismo sexenio y cuando Neme es 
nominado a la Senaduría, éste se hace cargo de la titularidad de la 
secretaria de Gobierno (cargo que volvera a ocupar en 1989). En 
1985 es nombrado director de la policía judicial del estado, dos 
años después por la designación del secretario general de Gobierno 
a la gubernatura, se convierte en el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia. Después su remoción política tiene que ver 
con el pésimo manejo que hace del conflicto electoral, 
precisamente, en los municipios de Cárdenas y Macuspana en 1991. 
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Ballir:ia que, siendo ·diputado fede.ral electo, en 1988 hizo pública 

23 Como veremos en elC::a~Í tulo XI, 'Neine Cak,ti¡io tUvo una 
muy desluci.da campaña no exenta· de enfrentamientos en algunas 
pobiaciones como sucedi6 en el municipio de Nacajuca donde es 
agredida su comitiva electoral. Pes~ a ello de los 16 .delegados 
especiales que nombr6 el PRI para el mismo número de municipios 
con la finalidad de organizar la campaña, la mitad correspondían 
plenamente a una identificación con la administración del 
Ingeniero Rovirosa. 

De estos, 6 eran expresidentes municipales y 2 altos 
exfuncionarios. Son de destacar el Ing. Tomás Yanez Burelo 
alcalde de Cunduacán en el segundo trienio; Manuel Suárez alcalde 
de Paraíso en el primer trienio y secretario de Obras Públicas en 
el segundo; Emilio Dupeyr6n Salazar diputado de Teapa en el 
primer trienio; Alfredo Rodríguez Rocher alcalde de Paraíso en el 
segundo trienio; Emilio Vela Golip alcalde de Tenosique por seis 
meses en el primer trienio; Vladimir Bustamante Sastré alcalde de 
Comalcalco en el segundo trienio; Jesús Madrazo Martínez de 
Escobar, ex presidente del Tribunal de Justicia en el primer 
trienio y alcalde de Huimanguillo en el segundo trienio y Carlos 
E. Dagdug Cadena director del Fondo Mixto de apoyo a las 
artesanias y expresidente del PRI. véase Jaguar. Junio 4, 1988 
p.4 y ss. 

24 El deterioro de las alianzas en el interior del PRI (en 
especial) en la cuestión del manejo de grupos campesinos y en el 
sindicalismo abruptamente copado por una corrupta direcci6n 
petrolera sindical), así como en general problemas del liderazgo 
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coalicióp abortada Ú Gon~ález' P~drerof q~e.• fotefitó suplir··. a la. 

anterior; así'.C:ó[llcip el. s~~cjfmi,~!lt¿;'.nó céÍlculado dEi.1' FDN eri :1988 y 

despuÚ ~{ irn~c:ír:t~ii'te :13',¡~riC::k:,éiect~m;i del PRÓ, af~C:t~~~n · ia otrora 
·. '. ·.,, ... _. "•,,., ·:·, .... 
preeminent'ei :figur1l: ~i:;berri:ci.ti.va) 

corporativo, obliga a que rápidamente pierda eficacia el control en 
las asociaciones de los actores tradicionales como los cacaoteros, 
la severa descomposición de las alianzas en la coalición dominante 
además no tienen en el horizonte una coalición emergente en la que 
se apoye el gobernador, para marcar el cambio. 



1 Los presidentes del Comité Directivo Estatal del PR'I,:, 
en el periodo de mi atención fueron: 

Ramón Magaña Romero. (ene 1971-sept 1973) 
Juan J. Rodríguez Prats. (sept 1973-oct 1974) 
Pedro J. Reséndez Medina. (oct 1974-dic 1976) 
Carlos E. Dagdug Cadena. (ene 1977-ago 1980) 
Manuel Llergo Heredia. (ago 1980-sept 1982) 
Angel A. Buendía Tirado. (sept 1982-ene 1983) 
Andrés M. LÓpez Obrador. (ene 1983-ago 1983) 
Rodolfo Jiménez Damasco. (ago 1983-sept 1985) 
Freddy Chablé Torrano. (sept 1985-jun 1988) 
Fausto Méndez Jiménez. ( jul 1988-sept 1 988) 
Roberto Madrazo Pintado. (sept 1988-dic 1988) 
Victor M. Lopez Cruz. (die 26, 1988-dic 1990) 

280 



.281 

Para abordar. estas: circunstancias, debemos dar. por ·eritendido 
., ··;'.~·:·;,~< ·.>.,_.:;·;::: .~' 

que la . capaddad de dcintr.ól_,.de_l·•.candidató' .• a .• ia~:guberriél.türa:.:·debe 

aumentar• s6'bre .•. ·ia _d.~··~-·~;-~~.ó~ª~·co~~'..s~b~~.\t~'.fü·;H~~E;~.~~~~;~~f E,+:~i%};i~:··· 
sect()res. ci~;;e~~$t !?. artidqy .. _q~e, pa_d_.·.·ª_·._1 ___ ª magni_·-.fu. d. :·ae_ •. ·_.-1. ~-s_Jr_e·.·1ac•10 __ •_~r~ 
ent:r_ét~j±~~·s'·.i.•,::d~ ·la· .. . -;·,. 

~.::· ~ .".:-~;_:_~:.:.·~~~;:.)·:' '··',:~~.;:,·;·,_. ;•. -')· . ,- ,::> .... 
- " - - ,·- .,,.- : - ·,:.':-'~'°'.~ ~:, ·t ; ~:- ·, 

' : . ·,_ •' ~· ~ ~·- -

ade;ri.is 'so!l• 
--~-'· ·_;: . 

. ._, ·., ~- ·. . ~-~- ' 
encuen tr ari . coll\prbine t idos' ·en'' el'' med fo.üc:ical·~;a:~respeta:r~ losJes'pai:::fos · · 

de' ?:ifr~;~~~{¡~~~~~;;;~AHf~-~~g·;{~~}.:~&~·· 1'?.J~~~}~]!;;
1

-;~~~f:~gf~~~(~;~-~i~:~~:·.:~. 
· las :propueStas· de alterriati vas de' recambio/PÜes'.la.s)aúsenciaS, mas._• 

·· :b~!d1~l~~~~:fff f.~á: .:·~~· .. :.~;oa:u:":::.:~::~~,¡~¡~~f ~t!~;··· 
cuehté.·:6i~'.;'du jetas po l í tices es tablee idos. . .• \;:;: ·. 

~~'ra(~l caso tabasqueño 1.os gobernadores Truj Ulo y '~~~Ii~sa, . 

no tuvieron problemas en determinar la integración y el ~ursa: del· 
• -:. <, 

Comité Directivo Estatal de este partido de acuerdo a lo que se 

observa en el cuadro 9.1. Invariablemente todos los dirigentes, 

Felix E. Sarracino Acuña 
Zoila V. León de Ramos. 
Humberto Mayans Canabal 
Roberto Madrazo Pintado 

(ene 1991-ago 1991) 
(sept 1991-feb 1992) 

(mar 1992-ene 1993) 
(ene 1993-may 1994) 

Fuente: Entrevista a Miguel Luna Cabrera publicada en A.B.C. 
diciembre 4, 1991, P.19 y datos del autor MCO. 

2 Casos de conflicto entre los aspirantes a una 
gubernatura con las dirigencias priístas locales pueden llevar a 
abortar el éxito de una campaña. Ejemplos al respecto los tenemos 
en San Luís Potosí (1991), en Yucatán y naturalmente en Tabasco 
( 1988). 

. ! 
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hasta 1982, peiten~cerl a :la primera .coaliCión a~· la cjue he hablado 

Y de · t~ qu<~~;+R;~:~,J~,~~s~f~~~~~;:~~~'.·.~~·c·~·~- .~f<#.>_~-~:~Ci.fo:·~··}~ ( ... ... . 
Esto•éiritpli'ca ,una' ·designacion ·de personalidades. que·'les_ era·n·• 

f unc~o~~t~f :t1;:~~.t'.~i?A.~0:Er~/'.ti~k~'.-~f .t/~tif~·t;~i&{~}~f F~;~~f;~TI,~~::i,?fr ~.~e , 
.propici~ :la···.C()ntinuid~d:sobr~ ,un•,tipo'dE!;:oomJ.?io ,p~lJ.tico:,y• un tipo·. 

de. _tina · 

.etapa! 
·'::· 

'·'-.· '.'\'' 

}nk~m~rd~;·,'.ª_é i~s 
· .. coalicionés>:de•~·lasé'.: que·: habJe:;.en ".el:•.capitulo_'.•an terior,'y.•.:que'/.' sobre•·: 

t::rg~~~~~11,~tf &f ~tl~~lli!tt~t-llf {~~{~~~~,1~t::::''::: 
. exentar Se •enfreritainie'ntos:•oeL goberriadodéon·:·ese• rii vel partidista. 

···;: .. o.~·;31;~116··~~:. ·~nI~·¡~\.~~·eW~Y~-~0:~.~,g~'.fCÍ~{/,j;~·a;j; es también el 

árrariqtie. ·:·de 1mportantes m'o'afficaciOne:S:: éil l'a •:re1áción gobernador-
'.·. . . ' . , .... ' ,· . ·:· . ' ,. ... ' ,.,,.·;· '_ ..... 

PRI.. Úte escenario se construiría.por la: presión local para que el 

gobernador determine la suerte dé varios miembros de la nueva 

coalición que pretende articular3 y que pugnan por nuevos espacios, 

pero también se aplicarían importantes medidas que pretendieron 

ampliar la participación en la selección de candidatos a cargos de 

elección popular. En este segundo caso (que se concreta en las 

nuevas experiencias de reclutamiento de candidatos en periodos 

3 Dada la presión de la anterior coalición, la lista de 
las remociones la encabezó nada menos que el entonces recientemente 
elegido presidente del CDE del PRI, Andrés López Obrador. 
Excélsior. Junio 12 de 1983, p.1-4. 
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electorales).; se observa que, .c~:mfo~mé auíl)en~,ª su capacidad -de 

gestión .poÚ tic~/ 'e1·~9be:nª~?r.~fe.s0r~?1 ';~~f~~{lf~M-H~:~,·.uá'..E#~hf~ e~ 
diversas d{rigencias, principalmente, en la:'CTM4 Y, en'1a· CNC. _ ' 

' ... ··· .. ~· .· :".": /'.),~·~ 

Ein_:···á 
·;, ' .. 

::~'cSlo 

... .. '~''':'?·::;~~~:~r 
-·. 

-.. 
·:.·.,,,.,".:,L.>,<:·- . . ·-;~·~.,. "'~'.::./--. ~,. .... .. ,:-:. , ., .· (·, .. ·:;;e~:}.::,-.:. 

ce:':'•~''.';'<.· .<•>;;,,t;'i?~:»¡;¡~:!~H~::_/'~¡;'.;_. :"';,.yo-·,',~ __ ;¡;; . . . 
. . . .. ~ . 

..•... ,Los}esultadoS'eii éttcorto.·o~az~ .. s-in»embargo,·•'siempr'e·.fu~ron 

electo_ a: una. 

también· en 

importante y 
. ~ ~: ·., 

la · pérdida .ae'í' ·de·-los· 

petroleros .. 
·<··,..: ¡::<.::·;_·-.·:; .. '· . . 

Podemos incluír como i.ndic('ldor .de rá ... descomposi;c ión 

corporativa del PRI, que en Tabasco las condiciones en las que se 

4 El caso del movimiento obrero me pareció que refleja con 
mucha claridad los problemas del corporativismo y, por lo tanto 
la incidencia de las transformaciones en los marcos del PRI, de 
manera que en el apéndice No.3 me referiré con más detalle a este 
punto. 

'. '. 
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:: :::.::~:t':~!~it;:t~~i~::Ii;Jl: ~·;tt·tr~{,'.,cf ~i,¡~¡i;r~~ ª;.~:;t 
•• •• 1 ~' • ."·,· ' 

;'é:\·:·. 

riOminádO\a:: la' 
.. ·.:·, .. · 

gub~rhélti.i:r~: 

de! •PRI .~s~ati1 
. ..·.,. 

obedecen a diversas razon'!'l~,-. ~ritie' /las, .que· se destaca'rí~~ las. 

siguientes: 

En primer término. una .r~_láción ·distinta entre los dirigen tes 

del partido con el gobernador; :lá: que en forma abrupta tiende a 

dislocarse, particularmente en el in~erinato del gobernador José 

Peral ta López (die. 1987-dic.1 988), pues ahí confluyen varios 

5 Madraza Pintado, como lo veremos, en su primer interinato 
(1988), en realidad actuó como una tenaza y correa de trasmisión 
del centro sobre la estructura priísta regional, cuestión de la 
que documentadamente hablaré más adelante. Asimismo ocupó 
nuevamente la dirección del PRI en 1994 para de ahí ser postulado 
a la gubernatura. 
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aspectos ,como ya '16 he ílleilcfonado y;> eritré<. ló,s qJ~, á,~~taca' 
. ''· . .· .' . ", .. ·- .. '.···.'. - ~:," .·.,; ;.'.._,.:: .;. ·, -.-; 

escisión '.,~~:'·'las Ml~~,··;~,e~··,~~:~.~~i'~~,º}l~(,ª,~i ::,:,,:'\( ·,;·: :,;,; .:;;·F.,,. ,. 
En 'segÜn~do 1Ugar"·~::'a:f.eCt6:':··1a::·:·ari'en.ta·c1ón;/del-,:·.e1eéfor·adO>en\ 

·. • . . . . - :.~ ¡ ':-:~::e',:·'·~~~-~':-·:::·.-~_-_;, '~~~:~.~<::·-, J~~{~::}/~.;/;:~-:; :~~:.<;~ ;:_·ó .. ·;~.-~i: /:.;:"3-}f ?~·r\/:~'..:; ~ .'~~- ,/:<:_,(;~' .. '..::,:/;t;~~ ~-;~;\;·::l<'.?~:!:~:r;t>~:~~:.:;:_: ,'( ;'('· :.':.:: .:·_:.;. 
coyuntura, 'de.-i,1988:''que;.;rapidamen te:Ls.e, · nuéleo:;•.en:;:..e1·••: ca·raenismo ;·,,en,,·· 

. · . > ·• ... : ·. · •. ~-,-:· .. :~; ;::=.»s/:!:'::~'-~-{:~;'~:'~ ~-:,, ~ ~ /::~1 ;S~. \>:.· .\>:>i~~:~~-1:~:-~·L;'.·i·,(~~!.1 'f.:;::~.::.:A-¡/_:·::_\:.::'.;~~/},:~::: :;/{/:::B>'.~;;\~;:2¿I;·~:::·f3J:::~~:':.:~?~~· ~:: 
.tercero. '·la':dependencia,de._.·la>':fogitim.i'~a.d'idel·-~RRI''en}"'~ropo;ció~' .. 

ios: 
'.,·, 

·:::>.-' 
La .. · evolucfün\d~·;sityac~onesf~de'•,'confüfüto/en'.'.·:eH P,Rry.\af,ecto •su . ', 

::•::;¡f Jr~tJ~l!t 1t:~~~~:itf ::~JJ!ii1~1e~m{p:¡ta.~rtejn~t~o:J,:.1.·.:c•.io~n·,~,~·,·;··l[,;a~.: .••. 0t;u,foet.:r:t«.e! 

16c'~i~·k· a.e 1988 Y Í 991. ÉSto ~ su vez se . .. . ,.·. 

pre~ión que intermitentemente se ejerció desde e1 ~Jrit'r() nacional 

de ese partido, en paralelo al debilitamiento de formas de control 

que eran atributos del poder gubernamental. 6 

6 La designación de Neme Castillo en 1988 prendió la mecha 
de las inconformidades, por su conservador estilo de campaña. Estas 
se agudizaron en 1991 confluyendo además dos circunstancias: una 
que obedece a la elección del presidente del CDE del PRI y la 
segunda, la selección de candidatos a presidencias municipales. 

Leonardo Curzio comparte la opinión de que la latencia del 
conflicto y falta de congruencia entre la estructura del PRI y el 
gobernador en Tabasco tiene dos crestas (1988 y 1991). Aunque me 
referiré más adelante en este subcapitulo a estas situaciones, vale 
la pena retomar el señalamiento de Curzio cuando señala: "en esta 
última fecha ( 1991 ) , el desencadenan te de es ta confrontación fué la 
aplicación de los principios democratizadores emanados de la XIV 
Asamblea del PRI para renovar los poderes del partido a nivel 
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Si bien el estallamiento de la crisis sucedió a principios de 

los noventa; ~o: ca:rece ~~'.f\l~c1am~nfo ·].~ i~ea de que f_ue a partir de 

la llégad~·a¡ t6G~~/ó8r~~Ór.;~ .la presidencia dei CDE, asignación· 

::::r~~:~~~~~ll~~~~~il~~f ~" ·i ':;·,~=:;:: ... ::~.~:~;~:::~ .· 
que: af ecta\tanto" los• proyec tos'.i.de:: democrati.zacion; c;~¡n~·:~J.fü':~·~~;;;~:a•· 

"º'"º~~tf ~~l~~llif~l/f!ttl~~º¡~~t~R.~ii1,~11~~1ii~if :i~ 
:::id~d 'en' la' 9\)e,'de''.;estosrenfrent;mief\ tos:~:sür~ieron·;e,sci ~iones que , , · 

'•:, ,:~, 
·"¡" 

l.as 
-··;· 

protestas .,.:.no··. se ''hicieron · esperar,•··:'.•,viejoi:C,''t'i:\1jil'Íistas y 

.. ~itt¡~~!~~l~~~1f i';:~:::6:~:::::do ~::; e; ~:::::' suªº'.'.::::: 
.· p()i.íki~{;:\ en otras ideologías, aunque en realidad, pese a su 

'local. .. El enfrentamiento entre Jesús Madrazo y Carlos Prats por el 
cbritrol del PRI local, fue un episodio en donde la esquizofrehia 
que supone. un discurso democratizador y aperturista choca con la 
práctica vertical y fraudulenta ... Por otra parte, la disputa por el 
control del aparato no sólo implicaba a grupos locales, la pugna se 
trasladaba al centro político del país y se interpretaba como un 
enfrentamiento Neme-centro." El resultado fué que el CEN nacional 
del PRI anuló las elecciones y designó un coordinador general. 
Véase: "Las elecciones locales de 1991 en Tabasco." en Alonso, 
Jorge y Tamayo, Jaime. (Coordinadores). Elecciones con 
alternativas. México, La Jornada-CIIH,UNAM., 1994, p.221 

7 "¿Partido en crisis o crisis en el partido?" en 
A.B.C. , Villahermosa, Tab. julio 12 de 1983, No.1., p.7. 
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adscripción. ~5tí~t~;· no .. ejlcajab~: :ry, el .·.~,6ldE!' i:6I:111,~a~·'.~n ·e1,p~:isaao· 
reciente. <· . , ·;;: , .(''''; )C). ''·" :'·: .·/·<XJ.,. ·'::·•, .. 

·.Lª~ :i~F~,~6,~::;,~~ :Cr~~;¡,H~~~\i: ..... , ···· ·· 
LÓpEl~ Obraa~::fy;~J_y~i,re :~~?lª'·C:.NOP 
l~ga,r 

quien, a 
por ?t~a 

._. -º . 

·;:··- . ·' ~ .. ;~: 

del ·exgobernador8Rov.irosa/:•,,.els:poJ:emiqo¡.;,óscar.\Llergo•ttered;i'a: (quien ' 

:::2~~~t~~~lf f~tí~!~~~tJ~~i~1'~~~~~i~~i~~~kAitt~~~¡·,j 
. Cabe'-':~~~al·~<~ ·~~u,:(°,~h.~: ~Hº~.::C~e.~pu~.s,.1 ;~E!5.111.\s.~c:i.: _~;~~e~.~;~~~.:,:~~pe. 

apbyado, por" el' g'c,t)\;;i:'had~~·:' Nem~ ·,ca·s Ü Úo' :·· pá'r~i,,¡¿¿~pa~ ;,~· p;;·v ', ~n' b;e·~é ', 
· · . . . : ·., \·. ·:: ~ . :.:í~,! ·>f ::: .. i.;;;(,i/~~~r;!.:~x~~::.:;~·:~7:-~.~:~ ;_'.':;: ~ /.~:p ~,:~.~-~· .: :.~',~.';,~:;<;:·~?::~·~i;:: :·~'~).·: ,~~::~;·,~:;.~2~:;~,~~~X;\:?~::::~~,~~,::;:~}:;~_;:t~·,:::it? ~~·; ,~~~:; .. ;;·:~~~-~~.:~,:,~:/~: ~:->~ .... 

periodo;: ·:·'l·a ·:'.pres iaenc:n:a·c. 'de lt, CDE /:,'pero·,> Y ae¡_'en.::c~con di.e i·one's,,;:s u mamen t·e-
,-.. : ~- .,, -.. · · ,_ · .. ·~.,'. ~-- :-:~::: ;:.' ;:~{~~):i:\;r;·:·i~;:1~:;;~.:.;._;; ·-<~;::·.· ~ .;·: -- ~ r].·_·t ..• "~·;,;: ::.'.A·:~.f?~:~~s~~~~~~}<t?t~f\'=~;?~tk~'.;~~~~~~;,;_~:~?~:;:;\'.~-~:~:·.;~::~-r ;!~f ·:· _:. 

é::rí tfdas':·>'. ,.:.· --~-/:· ·";~:·:;_:"; ... ,.,. -~·:? :{,'.·~-;-)~-:·: :·[:·J.,i._:)~:::~~::t-i~\\~{.;->) • : ·, . ~ , . ~- \ .,r!:~ ;;~:,,:¡:,::·.:'.';,.--,.-,:~~- .. 

,. · :~A:~::~!~::~:~~~[~~i%;ffif ~~~;f~~1;¡~r~~~~~~~~f ¡~b~ri;~··· 
secdorl~ies. 'Para e¡l~ se b~~có que los militantes realizaran la 

elec-ción directa de sus dirigentes de sección. 

"Con ello -dice López Obrador-, logramos tener verdaderos líderes 
a.e bases, representantes genuinos que nos permitieron ampliar y 
reforzar los vínculos del PRI con el pueblo, se trataba de que los 
comités funcionaran permanentemente y no sólo en periodos 
electorales. 11 9 

8 Presente., abril 13 de 1983, p.1. 

LÓpez Obrador, Manuel A. Tabasco. víctima del 
fraude electoral. México, ed. Nuestro Tiempo, 1990, p.23. 
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Este punto .. devista e~idencemeríte af~ctaríalas fuentes. del 

intermedi~l:i~mb, .. de ahÍ' qué>resUit~'·explicable ia resisten6ia· de.· 
":·~ ; . . 

·:; .. ; .. · e,., 

:_:/\S:~,. ": _.;.,, 

.. ';.·, 

Des pues'''; de/•.la>remoc iorí -:ihay.i;,.un~::.Tapso ··dé'.;;· es tabil·idad :•:de- :la·.·· 

·. di .• ~:i~H1:fx~?~}~~~~~~'.~t~[~-~~;~¡'~~~~il:f~t'.f ~}~f[:t~gE~f{f "t~~~iif ~i;0f:H·,~~~~{'(P~~1:·~º~ -•. 
presidentes:;del:<Coml:te·_·d1recb;vo·;'··Ambos¡.resultaron·:.func-1:_onales:·a.··1a. 

-_ .··~ ·.~< : .. -1

:)'~ : • :: ¡~::·,~:\~~~~~~:~~··:~1/¡~:·:!:~~t:J\~-x~,+i ~~~:~~/-~~~r:::(:~~~ j'.~-~~~)~·~H?A:;~~:. i~~~!.~}· ;~ :~)~:'~.:·?;: ~:~;~\:;'(~~':!~~?/~ \:.;:~: ~ \ ~;~~:t1i!~ .::~(:~~:·~·(~ ~- ::;~.~f ;~~ .;'. .. ·~;-~ ·:. ~ ... : · ·,; 
co_al icion·_, dé'.''Gonzal·ez-~ Pedrero:;-y'-itámbienvtr.ans i·taronc·hac ia'.·· pue·s tos-, . · 

••. J~~i::m,oe;<n¡,e¡:z:~.~-•.~.'.,d!el!Jlaf_•\ __ '_._~._.e¡,l1.•_1_lica!r!_~g~_ªo~_1_
0

; __ :_:_· •. _:_~d._!e•_l•s_1_~p~u._;_¡~_:e:_~_~s:_~-·{_~l!lllili~ltllf ll~itti·· 
de•.• ser iuce~iva~e~t~ , preside~te 

municii~/j:~ i ·a:ck~téldq i~ca:l, pará ser postulado diputado federal. 
·,·. :· . ' . . . '. ' ' . . 

~ · A j'¡TI1e~~z Damasco lo ~1.istituye Freddy Chablé, quien también se 
, , 

separa del cargo partidista por los mismos _motivos que Jiménez al 

obtener no·solamente beneficiios como candidato de elección en el 

medio local sino que obtiene su promoció~ 6omo diputado ~ederal. 

Chablé abandona la presidencia del CDE .coi_ncidiendo ccm el inicio 

de la campaña del candidato del partido.a la gubernatura, Salvador 

Neme Castillo. 

Como es frecuente en estos casos,. el. nuevo candidato a la 

guberna tura, propuso en 1988 a una persona de su confianza al 
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frente del CDE mi.entras durara la campañ~, es así. que qued·a ,como 

responsable el- exdirigente:rii~gisteri.ai Fa~sto Méndei JÍ.méhez Cvé~se · 
. . ' .. . , . . - , ' ·. ' ' : ... -· -: .. ' . . ·" -.. " .,. . "· ~ . ·.· .. 

cuad~o 8 .1+.· Siri ; éml:iárgo Ta <l;es~gpación e.a.usó , de fg\¡(~(irát.o uri 

~~:j:;:¡~;}~i!~Jf f iti~J~~if i~~~i~tl~:~~Íi~Ifü~; . 
agrupacion·es.;.qüe'•'·se}enra.izar.on::e.n·~:la:écapitaT;·y./en\var:l.'os::muni.c.ipi.os 

tai Y~~~~1Y:~~~tl~~,l~t~~f í~!f l~~~il~í~~~l%~~~~~~~~~!c'~~i~ 
precisamente de .'.-junio :·.dej 1988_th~~ta ;,aefc>'sto'. d~ 1,992; .. , : ociJP.'ar.on.:la 

.-. '. · --- ; .: ·: ~-i·.:: :· ;-1' /· ·,: '~: ~~: ~ .:f :?}{;:;~;:;~;_-:~ i/;'~ ... ~.~~')~\:.::·~~~5~~¡ :~~!;;:;~~~~ :~::;3~~;.)~W~~~-~ ;;1~,~~-:~ '. :1'.;xs-; '.,;;;I,:~::.~.<~Xr~f-~:>-¡;~,:~--~2.¡_;,~'f:: !1':'i) ~~.\':-~~~,~\::,:;;[~;~;::Y:.:. ~i > ::::.-~: :·: :-: : \.: .. ·::, 
'pres id e.ne i a ... si e te? p~r SQ(l a,¡;; ir ~S'<:: de.e rr '::ün .,,.pr.gme.d i.o :1.di'l'i.do s.:.cal]lb ios.í ·de· 

di ú•;:~:~~~~~~~,~~~~i~~~~~iJ~i}~if~l~ff~~i~~~~¡~'.dé;'. > 
sindic~lis~c;iJ· n\agfa~e·r~ál, '.'· · ,fü:it'er'!i\i:'~éJ, ,·J'¡i}:,.1:'.f\lt:uro!~:· ;·!J..!';/_'>;·f11e,rtes : : > 

~~:~~I~K~f!f~~t1jijf-l~~llilf f l~t¡~if tf ~~~?~#f!¡ 
oposici~h~'~; }.~~~\:f#e.~~:·~~ri¡¡ ~_E!Gordar'con respecto al descontento·. 

que: ya habí.'a•.U'rfa..,;;~~r~~{ú: ~r:i '1i'i.S .J'rrias :~on·,~moti vo de la elección 

presidenC:iÚ, J?~~sel6.de .julio Cuauht~~occárde~as, candidato del 

FON había oÍ:itenülo 53 .mil 406 votos¡ esto es, el 19.94% de la 

votac.ión. en.· el estado. 11 

10
. Una detallada indagación sobre la oposicion interpriísta, 

que permitió el fortalecimiento de pequeños grupos se puede 
consúltar en Curzio, L. "Las elecciones locales ... op.cit.," 
p. 21'5-218. 

11 Idem .. p.212. 
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¡ ,, 
1 

En pleno pe~~o~o de'.carripañapoi:;ia gubernatur.;¡,enuna actÜud 

:::r.::::~:¡;;:¿~~~!~~~~~~;;~~~~,ji~~;µ~;
1

~f ~!~:~~',,,,L,~-•.;.1,,,•,,,:,},;;,,1,:'P~;.,.,,t,•,•,,':,,',r,F.n_ •• ,,.:t t,i:,°-~'.:,2 " 
.Pªr.~ .. , ,,~~,~~f~~{jé·~:~J'·Th~.t~.J·~',',~i;f~~:yA,0:Íri:91.~\;i~;f:1~r:t···;3t,,',,,,,,,.:.,, 'i'.?, .,,. 
Aparent,e'me'nte·< ~sfo': '•sucéd~ó, ,,,sin> :onsultar "ar·ucé\ndidat~ •;.~'.: h , ,, , 

~·e.sae::; Ei1 
··:;:.·:...: ·',: 

centrb 

,1e' 'cii' 
Neme::">:'-' ::';~::,~,'Ü~):~'.'.":''' :r/ '.:;j ;·,¡?· .7:~:;'. ,,, . ,, •·. r .. -·: .. ·<·>· ~. 

; ·; _, · .. ~ '• ':.; :' 

infructuosa·,;;unida~ "'"''' ,eroé~oen;e;:•un•"•'ambie~te••::,·d:•·:·~~nconformidad'·•'que,;, 

,:-·.·;,. 

, conHuyeron'.•en;" forma .~so~préndéf1 te ,'a unque',Fpor•; .. m6f ivós:.~V.~~-en tes, . ::: ~lí~~~~!Éff ~·=~~::E:!:b•J~d;;~.,~.~~~t~~!:~f~ta ··~8íonoi · 
.'• ~ ,· .· 

',E'i~-~~~~o rri~~i.i1'6;<:íe conflicto, pára los éoor.ainaciO.t-es dé campaña 
,···:: ·,:_ 

, de •Ne~e; fu~ el, a~úinciodel delegado del éEN:a~fl'Ri'/ Ferna~do del 

Villar, de ~~~bi~r ·~ t¿,dos l~s deleg~dos dé e~e 'p'artido en los 

12 A.B.C», agosto-septiembre .de· 1SÍ88. 

_, 13 La palabra., agosto 23, de ,1988: p.1-7 ,, 
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municipios y en el.comité es tél.ta~ .pri.fabi . 14 

Sin·· elllbál:ga/ (Íos ,nuevos :··nombramientos·. ::d;,, .· déiegadOs;. que 

implicab~~n,d·~i~¡~~'.~.~2.~~f~gq~{~~,i~i~~~}~~.}ª'~ªci~fn~ri~.eiectora1·,• 
:·c:8a:üc:i()ri~5 .~ 

:·r;. <:~>.· 

I?r:t·~g.·º 

:\.~.;:s.::. ···-~., . 

Zubi eta; >Fran9i';>cP:;.Péralta~Bui;el6<({_J:óse'~"E}'Espo_nqa';) ROCIO:lfQ;J:i.mene'z .· ·· · .. , \> • 

~~~;~~;ni11~~1illf ?f lf~}~~~~~~~~:~¡?;:l1:~~~~~:··. · ... · 
p~rsoriatLa~d:;¿i~fan~f~da de la coalición de Rovirosa Wade. . .- ... ·~ .. ,.. ... . .· : ,- .. ~' ' . . . . ; ' .. 

·En :'~1>peJ:iodo de López, se planteó que debía modificarse el 

.si:st~m~·- de cónsul ta a las bases para seleción de candidatos 

(~tilizado con relativo éxito en 1985) y paulatinamente se comenzó 

a dejar de lado el trabajo sistemático en los comités seccionales 

14 Al respecto el presidente del CDE del PRI, Madraza 
Pintado, señaló justo a mitad de la campaña como para advertir a 
los nemistas: "avanzamos en el proceso de reestructuración que 
habrá de continuar en los próximos días, pero que quede claro que 
en el PRI todos sus hombres son indispensables," Jaguar. agosto 27, 
1988, p.7. 

15 A.B.C. septiembre 2, 1988, p.3. 
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(precisameflte ·el.qUe había sido el priricipal_proye9to_ de González 

Pedrero pa~~ ~Í- PRÍl : 1~·:': · __ 

__ No .-~s •. ·.di_·~-~?~·1··.·c?,ris.~ata~1_ .•. •-·±:ai~t~~;1·i~-{-~:~t:-it~~~'.~t{0~t].{~i~~:~--· 
, ,_. , .,. ,-, ·. '''.. · ... ·::.::.>~:: .. _)í~f'~d~,-::-cÍ~e 

los 

cruz 

~ : :'.~j_~~tbral de' 1 9.91 se d~~li~ay~6ri" más 

la fuer~á-'de • 1a; cuerda 'á~l control político. El go~ernad~r N~~e 
Castiilc:> po~ci'~ -~ceo :fti~ preparando el terreno para decidir sobre 

las nomina·ciones locales. La resistencia abierta la inici6 -cuando 

se adelant6 al calendario del proceso electoral, comenzando por 

designar a los delegados especiales del partido tricolor en los -

municipios más importantes económicamente de entre la gen~e de. su 

confianza. Pero para ello debió desarticular más de ·una cuarta 

16 Presente. mayo 12 de 1989, p.1. 

17 A.E.e., noviembre 12, 198a, p.3. 

18 Entrevista a Victor· López Cniz. -En:. La palabra. 
junio 15 de 1989, p. 5. 
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parte de su .. gabinete, pues. tuvo 8Ue. echar. mano. del ti tul ar:. de la ... 

Secretad.~ .·:.del .· .··. , .···.• .. dei: s~creta~i6 ~· subs'e'ér'Úario de . 

cJ1füi'l~.aei: .. ki'ir~t·r~ic:f a~ .la.· 
·,:_;e.:;-,:·~-" ·;·•.::~::· ,'_ '. . --~_:/::· ·,:.,;; '. ·-_:_:' 

·<\~-~:(;~,:~\-~!~'.- :·:;:~--~-;:'~·.?;<·.;:-~'-"· :'.-:i/:.-~ -/,_~ .. ~-::>; : ; '; .'" 

:~~I; 
-~:,, 

~ • -, ~ j 

.~- :~· , . 
-~--<-··'. ··:· ... ;··;···' 

~ --
'\;;ál·· 

,::.<:·:.:' " . -~;;\~:-' 

._ ... _. 

a:i 

pres''.i:Ciente"del :.triéolor· sirvió de. pretexto para que a pr:incipiós ··.' 
· .. ,- .. ,-:-·.- , 

del\ú1ó·'a'~'. j9g1 s~su.;citir~Ú·~enúltÍ.mó proceso que con~Úm6'.'ra 
d~versicfad d~ posturas que no pueden negociarse ya en Íos marcos 

del PRI. 

19 Observaciones periodísticas anotaron: "Por más de mes 
y medio estos funcionarios abandonaron sus respectivas actividades 
con lo que se mostraba la carencia de otros elementos confiables 
para realizar la tarea." A.B.C., agosto 31 de 1991, p.3. 

20 Debe recordarse que desde el mes de marzo de 1987 se 
iniciaron reformas en la estructura del PRI de acuerdo a lo 
señalado en la XIII Asamblea. Ahí se hicieron severas críticas a la 
forma en que se venía realizando la selección de candidatos lo que 
obligó, aunque dentro del eje corporativista de los sectores 
tradicionales, a modificar los estatutos. Cfr. Cárdenas, Jaime. 
Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos 
políticos. México, FCE, 1993, p.294. 
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Para hacer. frepte a las inminentes elecciones ' por· las que 
··:' 

debería .. surgir ·ei nuevo presidente del. pri~smo , estati3.~, Neme. 

castillo ~~¿~~ 13.:é~~ú~ ~áarazo ··Martínez de··· É:sc?ti~~?;: y~ra·ocúpar e+ 
carg~, . ~c1em1s.;,~~tfl:·~?)TI~nado cOmo candi~~~o·c~:;r\r~'.~:i;1·~·;,~~-f~Jct:~.i ·-i~r~·-.·.·. 
el trienic)•;199'1::..:fg94:.>-_ ""' ,;_ 'd,; •' <;I . ,.,._ ,,. 

. ..·~ ..... _~ .. ~-~'.~S~~"(~f ,~~~~.6.~;f :~~.•- ~t~-~·-· .pr~s.·i 6n ···~?~t:M;~t..:~·~'.~~~~~~~~~!~~s~~:.-~_üe•---.·· 
agilizara .'l:a-~vida·•-de:,-1os grupos priístas' relegados;· En"ese_ entonces 

e i. ~·~ i~~~1~.-~J1:ir'.·J~~~"~,~-~:¡; ~~±, ~R\ .~k¡;~~~~··;,/ii~~Zi'i,~g2~;¡¡~~~fartá·r; •• i~--~ 
· . :'.· -·~· :: .. -,_·.-~·.:~ .... , .. ~·t:t.~.:·;::~~:.<-~~:);.:.~·~t:_;.'.:f1·:;~~.\~:; -~:.:- .. r~·:\~i: <<? .-./:~ ;:.';. \·::~</.-~:;_:~.\> ·i~:~.·~·:.i-)~-:,~·~ ·;.'J ,:_,,. :~::::. ... :_ •. · ->;. _ :_: ::: ·.-

e 1 e'ricargado•--a.e•:aplfoar.:<ta';medida• del centro 'para -~elegir 'presidente 

::::t~f f~~\~l~~!i~~~~f j~i~l~tl~Jf !!:.!~ªJ:~:::E 
presidente': .de,· •la, Gran',.Comi's ionfde ::"J:~g;cainar~' de: •dil)U tad()s, :é en, el 

".- ·; '• •.'/:'/ 

;-._'.'.: .. >:·· 
',e·.~<'• 

.-, •. 

-''coino 
. .-,).'.'. .:·::.::· '· .-. •.-

genéral ., de ese···. 
. . . '. ... . . ' ·,: ~ .· •: ~'.J': 

p~r~i_a_6 .. A.·_;\_:' >e--" .. ;:~•.-{ ._. __ _ 
'··,::·.' 

. El:.'·, delegado_.-: nacionali;aseg_uro<\ques:éstac•:forrria ·:-_de elegir· al 
, .··~- ... , ·:-.·:_.: ~,:.;;::)··;·:> ... :~.::~:\: .\~)\~~.:~5::hff~'.:~'.~f{/:;~I:~~j~~¿1~:~.1~:rt:::~::>{~J)t.:~~:;ú~~:\:::~,;·-: ... :< · ~.· · 

presiden t·e '_de~l Comité;_Direct.ivo:•era.':resul ta!:]C> de. _la demanda. surgida 
'· '' .- '· ..... ·-·' ' .. ·-~ ... ·"::·-,· ·-:¡:::,~··,·.;::-· -~ - -:~·< '·'·; .. ,;;. - . ' . :. ; .: .. ~ -: -· 

de la XIV_- Asa'ml:>iea: Nacional''d_el:'' PREpero en: T.abasco era el primer 
.· -:• · ,,• ·.·:· "· ··· i·:.···C •• · ! ··:·· :. ··. • :. 

no. se 

21 A ia caída de Neme en 1992, Prats se desempeñó _por un 
breve periodo como secretario de SECUR. 

~Presente .. enero 8 de 1991, p.1. 

·· .. ; ... ; 
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volvió ª· utiliz.ar ese· procedimiento en. otras ~ntidade~ .. El 

fiJncionario seña16 como mués tra .~~él ~upues ta m:~<lJre~•·,p~iític~, .que. 
. . . ,. - . ":,·- -: ' - . . - . . ~,-;-, ',.· 

no 

'.' con en el. 
;.-•< •:''e'." l•;,,,._ 

·'·'·~~mti!,±k!~f lCtt lf~f rt~?i;iik·~::i~:k~·ª"' las votaciones en 

medio .. de d~~uridi~'s d~ f·f~ud~; ~e decl~ró. ganador a Jesús Madraza, 
. · ...... _, ... . :· : .. -·- .. ' .· .. -· 

pero los acont~c.Í.rriientos evolucion~ron a tal punto que se optó por 

no dar la. presidencia a ninguno de los. dos candi da tos, pues el CEN 

tomo el asunto en sus manos y por voz de Jesús Salazar Toledano, 

secretario de organización, se anularon los resultados por haberse 

registrado irregularidades en el 33 por ciento de las casillas el 

día de la elección.M 

Se determinó que ocupara interinamente el cargo el secretario de 

organización, Félix H. Sarracina Acuña, del 25 de febrero al 18 de 

"Tabasco Hoy. diciembre 7~17 de 1990. 

M Tabasco hoy., enero 1~ de 1991, p.l. 
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;a!que los ~statutos ma~can ,la; obl.igaci.Óri a.el ' 

:~~~~~;~~~i~f i{f~~~;f ¡¡1:}~~-l~:f b~~Ir:;l~€·~~7~~¡,i~f ~;rr::: 
,'tk .. :.·~.·:. :.feryescencia:.;;;surgip ;;g:;n '• es t;~:s;:-:l·:~;~~'.9i.~~-·.:~.;J,;teÍ1di6 a · 

;:_+·;-:;·::'.-.,··: .. 

'··-· 

de 

::Í.a: 

'(~ :·, .. 
su· .,.,.. 

. ·.·, ·: .. ·:\··~· .• ::,· 

·;", 

haberse d~ter~fnado'un·Cambio'.en:.e1·:·calenclaribel'~étoraI'.~focál,.p.a·r~ ·• 

:::::~f !:::tii~:!~~:~~~l{!~~~:~·Ei:j:;~ii~i~t~~t~{~tf ttii' ' 
las r~form~s al mismo Código Estatal EleC:#'.o~~l', ~\>ór 'Ú · qtie 

25 Las incompatibilidades afloraron rápidameri.té pues el 
nuevo presidente interino del tricolor Fili~ Sarra~ino¡ se 
distanció en forma completamente conflictiva del'delegado del 
CEN, Guillermo Meixueiro. 

26 Al respecto la revista Jaguar señaló: "la derrota más 
grande en la historia del PRI es que perdiera su hasta hace 15 días 
presidente interino a cuyo cargo renunció el 18 de agosto ... un 
dirigente estatal pierde las elecciones internas, sin ni siquiera 
llegar a las estatales." Otro caso de derrota se dió con el líder 
del Congreso Alfonso López quien era diputado por Jalapa y buscaba 
la alcaldía. viase: Jaguar., agosto 31, 1991, p.5. 

27 La palabra. febrero 28 de 1991. p.6 

· .. ; 

' 
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cambiaron él _.número de '.diputaciones :plurinominales; De. cualquier 

for~á, el >~~~-~f~e~f..~· iri~é·i~ñ~-s-~ira¿J:,io ~~u~a..--•tuvc/~~e:pfé_p~ia~ . el' · 

pro~éso.: ~~- ~~,1.~~~-\~?.-~~{~anaia·a~g~ :}n .•:el fiu.e.::e~· ,Írli~·~o \f~su1 tó. 

derrot~~~¡{:):·'· .\ ».'" .. : ·,. .;;[;;:~'; ,; ·'e;:;,:;• "·0¿,:;•.;;:: '· i. '<' · , 
···· .s~,}:~¿,P~-~".:Pf.:Lsi~~ .... ,. . PRI .se. 

akí \992¡: :a'Uncju13:;;c~cfüL•.;é~to. ,el 

.. -.. ~~k~~~~1;;;~K· ul1a. ·· 

¡'· 

Jiria 

:1a 

En ·buena,.; medida ' los iaóontéc,imiéntos~:\poselec~oral:es _entre 

;:::fa~f ~~~:;;;.;:~ '; • :~:]1:~1~\:*~t!d1_.ot_ •• :n.~d¡'j_e~.'.',•.:.:l._Ja•.i.•.'..¡o·.~P~,·ou.\.'s.1f.i.i .• ·c¡": .. '.mo·.· .. _ •.• "nit_'.ff :::::":: 
cuestiol1;;.a6s lo~ candidatos d~i}!u:y • • petredista 

áum~n~ó .·•notablemente, hasta llevélr 'a, ·la r~niin6i.á~ de•, los tres 
. -,·. - .... 
candidatos electos, no hacen sino reforzar ia_.cri'sis' áéi _PRI 

La licencia del gobernador para· separarse de su cargo y el 

nombramiento de Manuel Gurría Ordoñez, implicó nuevamente cambios 

de la dirigencia priísta, de manera que un nuevo interinato lo 

asumió en esa ocasión Humberto Mayans Canabal, precisamente uno de 

los más cercanos colaboradores de González Pedrero. 28 

28 Mayans fué secretario de Desarrollo en el gobierno de 
González Pedrero y después secretario de Gobierno al convertirse 
José María Peralta LÓpez en gobernador sustituto. La empresa que 
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En. resúmeh b;~jo urúi. ~:ul\p~Íé)., retrospéctivaí , pü~~e dec:i.rse que el 

. PRI . entr~• .. •.:7;:·un;~f -~IT;t~t;;::l\j.~{'J• .. ·,~ ~~.j~e; .. ~i~'.·~r~-'-~r6;~~f ':':~6;~l1C1~() ;.·· Cl 
la .transicion-::·.:si:-;.bien:depende'idirectamen_te, de, las-~deprsiqnes ,del· 

. :::.¡~t¡lf ;~tt~i~ti~~~ti~t~~~~~{f ~l~t~~ii~r·"[,~~,:~·.· · 
· ;e, !!ª. e,~Pe.:i:~e.nci~: de ~?i:i,;;utt.~; ,a·: .. ~ª:;;):l?:~.~s. P.1:\~~<; el~g~r:,":é:Cind ida tos 
.... ,.,, I',.'~ , ,.,' .. ~;:,> ,. \,"'~ \"';~·- ~.""·('.',r' ·.';••1\-• l~$.-',_,,,.::_r'•..,, ~,':.i' -';.",''}",·',,~~--_' - , ' 

par¡i afoa:ldes· e°,·:1985 ; de Ha· q~e · h'~blare. en ~eT" s_igui ente·' apartado, 

·.e1 · 

otro, no 

Los 

~. ·.. , 

•'por·· 

hay nuevos liderazgos relevantes<' /L:;>:· ~.~;;;,;~ •. :·,; 

arreglos cupulares de dirigencias•,ce~~~J~~--.:.tan· típ.í'cos de 
. · ... ·.· '· ~ ... _,·. -~~----~;-> .. :-;·j<.) "-;-'",:.- ~, 

las dos anteriores décadas cedieron ei· pasó_ a,;~ue:...:óf_~rit~rinediarios 

incapaces de desempeñar su función típica::Estó::·se·c·címbina cori una 

población en parte apática y en" parte: ·qué· da muestras de 

inconformidad activa canalizable por· otr'O-s ,P:a_t'tidos.· políticos. 
' . 

Cabe señalar, que a finales de 1988 y,c6mo•consecuencia de los 

movimientos originados no sólo por la· disidencia de Cuauthémoc 

le esperaba a Mayans era doble: rescatar los municipios ganados 
por el PRD y evitar fracturas mayores en el partido. 
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cárdenas,. s~·desárro:lJ.ó .én Tabasco un inovimiemto, rriuy, a:Ún a. la 

postura.·. ~i,::~:t~~%t~~-~'\':f:j~fa,5i.;·~tn,'~á·i~.~·· -~?tiev~-~~;_• .. cB11··.·.~~.:.;.•ci~~fenté 
cr·í.ti.'.c~(: En,.Tabasc'a~:fue·~ asiml-·lada':Pór un grupo que ,gradualmente han 

idO·.·~-b~~~.K~~~iL%~·r,i~i'.~.i~~~-~~'.g~:~Y~A¿.~~~~~t.~~~
1

~·~0:i{é~:i-:~~s.,~;~~;~~,~.~--~· .~~--- ._. 
es te 'nioy iéntp'•:es'qúe;•,To ·H7,gara"'.'a;e:ncabeiar;o,t7 P'.'.Sécre t¡¡.rio;~g eneral·' 

·de · . -~~·_.i'r ;~~-~~f ~~~t~~;)11f~f~:i'.~,~~1~~l~~~~~ffJ.\i·~~,~~~F··'!.~f'.~:~~-~.tw~~~fai :-:·•· · ;•· .. · ·· 
prOl~gom.erios,.de;;,JOs _;cr.ec_ie11tes•:pr.ob.lema:S · de]_(9obernador_.J, . :!,>' · 

Desde 1988 has.ta :lé! 
,;· ' ~ • '.. - . . ! -·.- -·. '.:':: ' 

;·pil,rg~ a'~i' gob:ernador en 

1992, se observa intereses 

de éste ~re~al~cido en el PRI. A 
•of:'·, .:~·,:;·. 

esto se suma el rompünient6'.de'i6ac'iéazgÓs que .no fueron sustituídos 

por dirigencias sóÚa_a¡.,~ft.~'i~· qu~ ~rrojó como resultado la 

desmovilización partid_istá, . a.justandose únicamente para la 

discusión cupular e~•:un:·:~_~;·t.~a~. que se consideraba hegemónico hasta 

principios· de esta d~cada; ·. 
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x. Los procesos electorales, los. g6berna9ores y sui::gimient6 de una 
oposición cismática. én :1988, .··· . '•. ·· ... ' .;~ .. · ' .. :,: .. '.:.·\·> .. ;.'. 

Las .. ~l;~6'~i~r\:¡.S l~¿~ies·.·P~~~~i·. c6f1siderk~-~~ c~md {j~: 'elem'énto· 

::::,::;;?§,~i~~;1~~;.~;f í1~I&~~~t¡~~if {~~~~%~~~~Jr,~:i;~1:;:: 
Na turalmerite ~-,las:>. é:oridfcic:iries·:::_del·.:';pas o·:: daiú0u'na.·::c1a ve 1: ··pues :·:'debe 

·f.?ni:;~.~~~~j:f;~~f :lr:~~~~.~~~1;;;~~~?~;~1:~-~t~~~~·~~t1if ;~·;~~r.~~~~~~~/-~~~,:· ~-~,K@~i· :,eh 
condiciones ::·;::hegemoriicas\/'•.que:•'':Parecl.'an.:::•ünsµperables·: ·.:tia:sta: eioe · 
:··. ::-:·: ... :: · -:,,~·\\}.:.f<·L¿~_.,-. (,,~~~:.¿,~:""":;~:;~;,_::':f.'::!._··.-~'{'.~r:·:':-:1¡ -~t.::_;:~~·~;·.~:-(·~::::-;\ ·:,·'.?:~Y'.:·.~:,;-··'"···.'.·._;·;::<·~,'.;~_:!/-:-~-.: .. -;~.::-;>·:./,\ · --1· • /,·, • ;; _·,. 

;;~t~lt~~~~~yi~!iij~~~~~~~i~~f i~f~{f~~f l:t~I~:::: 
d~putaa.osl; deben relac~b~:úirse éori iS: 'sit~á_cióniáeLpoder ejecutivo 

pb; {~:~'dg~i1~~;,6ia ci~ deÚiforie~. en' ma ter'l.~. de 'poÚ tic as reg tonales 
·¡"/.:· ::,;_.,:;_,. ' ' ,, .. ",,,.·. . ' 

y ·que··~e -P·~~den ampliar; por ~jemplci, h~sta la selección de 
• ,>,'· .. ";:::••":•e' ' 
candidatos. Ahora bien, sin. te~er que lieva~ la indagación a los 

dist~'itos o a la votación por casilla, para 'apoyar mi análisis, 

puede percibirse y explicarse la erosión del ~oto hacia el PRI y 

relacionarla con el desarrollo de una oposición partidista que 

modificó la antigua inercia electoral. 

Asimismo la polarización ocasionada por el importante avance 

de una oposición, producto del fenómeno cardenista, conlleva otras 

cuestiones entre ellas y, en forma predominante, los problemas del 

gobernador para dar cauce institucional a la protesta y conflicto 

originado en los resultados electorales. Todo esto indica un 

debilitamiento, por no decir un resquebrajamiento, de los pivotes 
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. . . 
que en otros tiempos dÉ'.. la modernización. inducida.,dforon fo'r'má al 

sistema poÚtico lÓÓ_a:L :.:· . : , > .· '· . . : . 
. . ' . ::·:~: ,· l. • : ;,; - ' . ' ,. . ,. ' - .. : 

-~ie6'tb~~le'~ . éíú::a:tai'~·i· r6bs~i-'~i~a~.· eri 

.•... ,- . " . ~;~Í:;,~á~\~~:~.~:~·1,os::iNdc~ii6; 
".'; 

·que . :Lndican',,índic.es de ·.votación' .aecre'éiéntes'éi'para .: los ''candidatós 

li~i~if ~lli!ll~ilíl'llillll\,lti~}!;i~; 
· con trol>:de·•la·,;,clien te1a:/de';;.v9.tan t·es/ por•·me•dio·r•deI::;PRI·',;::se•• de.teriora·:. · ·•: .. · 

E~t{~~f ¡[~~ .•. •.:_·.······· .• _:·i~fn_._htº_,_¡et_;._r!m._f 'efd:_¡_~_:_
1

_ea~;r_i_~s~· __ timo;~~1~f t¿:~~{f ~~I~f t~f ~i~r~~;··~· .. •··•<· 
un· 'tir;d;/~# ... . . ·;: .~. • . ·gubernamental poco i:unc:i.'cma~·7:~~h?_é:::.:. 
peri±vie~6ri{{;iC:i~d·~5''i>ráctícas de selección. ''' :• _,•:•·: ,: 

- .. ' ,_ ·.~f .~::: J":;_ •.:,,;· : . .. '. -·. :~> 
P~s~~ a, la importancia de las autoridades ejecuti"'.aS ~k'\l.~~ 

enÜdádes.federadas, sobre todo por su función. en la co~forfuaci6n 
·y continuidad o ruptura de las coaliciones, los datos electoiales 

1 Como se observa en el cuadro 9.1 ., el porcentaje de 
votación para el candidato del PRI a la gubernatura, sobre número 
de empadronados, pasó del 79.0% en 1970 al 30.2% en 1988. 

Por otro lado comparativamente en forma cuantitativa en 
elecciones federales el PRI se fue acercando en forma paulatina 
desde los setenta a la caída del voto. "Entre 1976 y 1982 la 
votación por este partido en relación a lavotación total pasó del 
90.93 al 80.0 por ciento, lo mismo sucedio, porporcionalmente en 
Veracruz y Chiapas." Jaguar. " febrero 2, de 1 988, p. 1-4. 
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para el caso tabasqueño muestran eri la. realidád u11á tendencia a ia 
~- ;. ,. . . . . . .. . 

.1988,, 

De acuerdo a la. ~vol~c:i6n <p~~ticÍ.:fsta en Tabasco, los grupos 

con presencia polítiCa y sus res.pectivos campos de acción se 

modificaron en las últimas dos décadas. Para el PRI en particular 

se observa una situación.en la que independientemente de cambios 

sustanciales en el peso de sus sectores, estos no pueden llegar a 
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un equiHbrio ein la ~egÓc':i.acióri dei irif:ereses ~ 2 Eri Únto· que para 
.- . ·, '-"·;.. "'·· ... , .:. -· ;::;-. 

otros _ .• ·partiaós)hay: 'uri' 'radiéa:(cambici por:)a•· ..• p~~s.e~cia AY.~ '16~r~~ . 
-·' -~-.~~: .. ·.;.:::~_·-~.~·.,.: ... :Y.:~"~(·,::-;:';> .. ::-_·::(:·-;,::.:c.·.- .. ,.· ... · .. ·,. 1~:;:·:~~-·t:: ·-· .. :.-;· ..... -. "•·¡ -<_'.·:-

adq1:1rrii;:.:·''{ •••:·•>'<:· •'•,_',• .,. ; ' <~ :;;:/;. ·\ •.. ·:e,~:\ •i ::. ··' .•> 

.• :1t;;f ;tllllllirilllllf llil{f llt!ílil~t~;~~;:· 
obfierien 'afriba'·;d~l?Cin~uent.aypoycíentodei!'su/votacióri .• tótal ;. -El 

~u~d;~:~~:i:~~1g~.~·~:~~~~;?~~kr~'~·¡~:¡;~~-~-(i;~t~~-j;~~~N~~~~{:i~i·g~~f·t.~.;ia··.· d~1 
voto a.su fá\ro'J::.:i .... , .. ,,.X :••::/;1:;· +/ .. ~:;'.;\ ·•:,) 

-- " ·;:.·-···· ·· ·->i''..:,·.;;'bú~~~a:;~"a::2·;- >~:· •· :.• ·_-·-

:~:"ªé·J'J1f ,i!itt~"?~t'~;·.·• 
EDOMEX EDOMEX' · " " i •EDOMEX •· ~~~r--· -_;;1~~r_., }. :::~~~~ 

CHIH "'srN. . . BCN 

TOTAL (%) 51 . 21 72 .. 98 77 .o 

Fuente: Excélsior. , Da tos tomados de la Comisión Federal Electoral, 
agosto 19 de 1985, Sec. A, p.5. 

2 Tal vez el caso más significativo de falta de equidad 
intersectorial se refleja en las elecciones internas en el PRI en 
julio de 1988. En ese entonces se mostró una fuerte tendencia hacia 
la CNOP, por ejemplo en el municipio de Tenosique se dió el caso de 
la inscripción de 5 precandidatos a la alcaldía, todos 
pertenecientes a ese sector; otro caso es el de Paraíso donde 
también 5 precandidatos ostentaban el emblema de la CNOP. En tanto 
que la Gnica precandidata propuesta por la CTM en todo el estado se 
reportó en Macuspana, pero se trataba de la esposa del polémico 
lider petrolero Lenín Falcón también exalcalde de ese municipio y 
que al poco tiempo murió asesinado. Datos tomados de Tabasco hoy. 
julio 23 de 1988, p.10. (Subrayado mío). 
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embargo a· partir de 1988 surge una. opos'icion .. qúe· · 

rápidamente ~~·. micÍeÓ en'. el 1 FDN y después en ~l. PRit:{'. ·• ·:;, 
> ,• -,-\.:,-'.;_··. 
El PRI 

" 3 Cabe. señalar que en las eleci::iones del sexenio siguiente 
('l982) ¡ .los candidatos registrados para la gubernatura aumentaron 
~~cu•tró! Enrique Gonzilez Pedrero (PRI)¡ Ram6n Ramirez Contreras 

.... (PPS); José A. Hernindez Alamilla (PST) y Roberto Jiménez L6pez 
lPSUM). Presente .. noviembre 14 de 1982, p.1 

4 Hasta el año de 1973 las elecciones estatales para 
gobernador, regidores y diputados, se efectuaban por medio de un 
calendario diversificado. Por ejemplo la elección de gobernador era 
el primer domingo de julio, coincidente con el dia de la elección 
presidencial, en tanto que las de regidores se realizaban el 
segundo domingo del mes de noviembre. Por una iniciativa del 
gobernador Rovirosa se unifican para el primer domingo del mes de 
noviembre. Además la calificaci6n de la elecci6n de gobernador 
concluía hasta el 15 de diciembre y la toma de posesi6n del 
candidato electo se realiza el último dia de diciembre. Consúltese 
algunas consideraciones sobre la modificaci6n del calendario en: 
Presente., noviembre 19 de 1982, p.6. 
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modifiCan a .1 7); ·invariablemente( t()dos \enfan el :~~a\.· :de{.. P,RI 5 •. · 

;~::::~~~;~ii=f i~li{Jf ¡¡;i~~tj(~~if~~f f~~~1@1ii~~~~:if i 
serian •e lec tos,"S egun\e l :;p rinc i p io{de'."repi::e?.·en tac i.on •óp¡:::opor,c io.nal .y 1 . 

·:~~;~~!!ltlf l!f lll!f llf llilll!!l~::• •· .. ·· 
y diputados).:teridio.<a•:·s.er,•:rna·s,:amplia· :·en .'.las •':.elecc.ione's:.:de'.,:•·1979; 

···aori~·~ .h~t'f:c.i~d{;a~{~~:.-.a~ ·~~~~¡~º~·· ¡egist;~ª·º~ <~i~~{~'fi¡: .• ~j;;}~~;:.y." 

:~:tit:. :.;i¡~;·;·,·!~.·;.t:~fi:i.?i~e~bt?:::::~~; cambios graduali~ t~{ ~ ::có~~:;se' 
• ,··r . · .•. ~· 

'.·.-:·::_ ... ::·,' 
. CUADRO .1 O . 3 . 
Registro de planillas de partido 

para regidores y diputados. 

mun.icipio/partido. 
Elecci6n: 1979 y 1982. 

año: (1979) " ''· 

PAN PRI PPS PST PCM--,PSUM 
Regidores 1 17 9 ·5 ·o 
Di puados o 17 17 9,. 13 

año: (1982) 

Regidores o 17 11 1 7 2 
Diputados 10 1 7 17 1 7 1 o 

Fuente: Para 1979: Periódico Oficial. Villahermosa, Tab. octubre 13 
de 1979, p.11 y 13. Para 1982, Datos de Presente. CEE, noviembre 
14 de 1982, p.7. 

5 Periódico Oficial. Villahermosa, Tab., julio 21 de 
1971, No. 3009, p.3. 

Idem., Villahermosa, Tab., mayo 3 de 1978, p.6. 
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De acuerdo,• a '1b~ :daEo~· Óficiales '.de 1979;. :.i:e sabe·qÚe _los 

ª yun tamien t~'s ;d;; ;c~;a,,e~·~·~;'•' ~~m.~1c:111c?3Y:.~fM~~~.na) e .in~~~;:ii:º~ • ~º · 
1 91. 9 ·. M ··j.'s~:t~.:~;·,%(f;f-jf ?:.t/~X~f i°W,~f¡}f;~~~~rfJf;~.~-~;%Ú~;.\~\~~1eJ.;·:• .con . 2 
propietarios.::y-:dós_i,::su¡;>:lentes::de:'represént~diom.proporcional ... 

;~-::. ;~.}i).~:-.. _;::L:}Y':):'.:\:},:::>::~/·.~.:·:~~:·:;.:·.:'.f:?:(:·;.{.:{:~:)::f;):{::: ~,,:;~ii!~:/X::~:~/:;;;;~{~;·\:,:;-~.~:;'~:'.~:_:::·>:<:> ;~ :'.\·-_. :.·-·: '.··: .:: - .. .-~ ·:_ : · .. 
·· · · Eri ~e_l • caso:'. de,~1eas cbrul'es : de · répres e~ tac io~ proporcional , · se·•· 

~;i~~~il1liltlllllf ll1tlf f jitl!~~i~l!i~~~:a:~i 
. .. , oe Ia~~cifras/deL.cuadl:oian.t~npr¡s,~fdespren,de,·q,\le'qu~e:nes ~~s· 

.Y e'f .-, ... 

A~ 
,-~>-

,._..,_ .. , 

. , · ... -· •. · .:se¡:so:anósedespuesf; .. en:;:1.988/''Si·:cbien:'se ;ól:lse·rvai:la\)presenci'a de· 

' il~-~ .. ~~~t.~;~'t·¿:~~;~,~~~;;~~~~~~;f~\·:{~-:t~:~·~'ri~~~~'.~~!'~~:~·t6:~'~·~4gg~~~~rr·q~e··· en' 
., '. ,-, ',;. : . ' '.;~·· '~,.,.:_, . ~~ 

reaÚdaá :,fúi;; ÍiÍás ~fa,~?.-I:'ii:tlie, aL·PMS -que a los. ó,t:r<J~.:Í?i;l,'I.'tfdos, las 

pianülas:r~g,istradas_ par~ ~~~idores t~e~~ ia · t.énc:i'~ti'c~ia ~ig.uiente: 
CUADRO to ,'4. 

(N6mero de planillas por partido en 1988). 

PAN PRI PPS PFCRN PMS 

Regidores 4 17 13 5 7 

7 Periódico ofidial., diciembre 12, 1979, p:1. 
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-· ,·. 

Fuente: T.;;¡:,;;;~co hci;. ·. ~~~ienib-re 8 .á~ l988f ¿, 1•4 · .. 
:~_,.~_':"·: ¡ ·,·;· "' ;·~:"·;·,\, ,· :~,· >;,:-~. 

··· .. · ';;·.·':"'.···:_{'·· :;~->-~- ;·.'.' , ... , ... ·>,:·, :-:: /::·(:;:;./ .'~:,' .... ::.-.< - -· 

co;,.:;1~1~f lif ;~~~f ~~t¡~f ;iit~~~~~f 1ii~i~~~oj1~~f ;liÉf rif ?'(::~ • 
en.el.·rnomento/de/1:ª'ªsd:gnáción;d~l!votoci.udadário'.dista1rnucho\de la 

de 
... ,_ ·' (.\' -~ ·::-:. -,. /"'.; 

8 Refiriénáon6s · 
cifras· de elec.ciones .federales•! para;\e1eg1r.,•,d1'pi:Jt.ados::de•:rnayor·1a., 
para un lapso de más de ·1b :,añ_o;;>~Xi?~i.ticuiariri~11Ee'.eiifre · 197j:,,'7t; >, · 
el compcírtamiento del voto'. pcir.·e:sa>oE>cipn eón.•: respecto i.a . fre·s' 
partidos (PRI, PARM y PPS) es•.el·siguien_te:· · 

año emp. 

1970 294, 828 
% 1 00. o 

1973 358,481 
% 1 OO. O 

1976 340,313 
% 1 00. o 

1 979 402,164 
% 1 00. o 

1 982 446,381 
% 1 00. o 

1985 590, 485 
% 1 OO. O 

(Votación para diputados de mayoría) 

total de 
votos:. 

233,618 
79.24 

190; 928. 
53. 26. 

311, 342' 
52. 73 ' 

PAN PRI PPS 

2,045 228,688 2,885 
0.88 97.89 1 .23 

PARM 

o 
0.00 

o 
·o.oo 

' '.500 
.. 0:.19_ 

.·50 .• · 
0.03 

453 
0.14 

2.203 
0.71 
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de cero a siete, Par.a éltr,ierlio'siguiente todos lo_s partidos (PAN; 

PRI, ·pps, ·PARM;.•· PFC~N.,Y Prm) "~re~en'tá:~~~:.c.~da·LÍnó;ia,if<L7 planill.~~ 
para_ ei. m'i~iri!;' n'ci~~·iº·:.4'~ -rri~rii6j:iJi'ásL,~f. ;: '· < '•l - -::;: > 

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

· :: ·:;~r~t~~;~~i~¡~~!~l~I~l~i~t~~f f ~-~tl~i:~{~¡;,:ii::~· 
·autori'dad_es~:~el'ectoralesy·, ha,n .;:_: tenJ.,do''-'i· que·c, :-re'conocer::::·que'•:-0:el-•{•.PR0.·. - _.. 
· · ... ~- _-_ · ·'.· .. _-.. ·:.:·-:~y!;'.:~-}. ~-?t~\;7·~.~;~; ·.:~! .. ?-'.::~'.:~e~-~1~~~,.~tJf i~\~:;/i.:-:~ .. :;~~ii~-~;twt:tf /i;~:;f)f:~< et~~;_~::;?/,~: . ./.:~·-~:.-\:'.·'~ ;;r;·;~:t:~~::.~~ft{:\~~~::::; :f';:~\~Y;~~: ::::-~·:·~~~-,: ... -_ .. ·. :.· -. ·.· , .. 
~bruptamenfe d1fap1'a\o\aquen:as\agr_upacion~s,,pero;··; como.~se:rvera "lll~s·' , _ 

. ':~ .. ' . . . . . 

Estatal Elector.al._;·'(·_'~/'•'' :.·::,'' {,~;';'>'· '·- .. ·.,,,;···· · ·'·'' 
- : ,,;.~':: ·· _;·~; .-" .. :< :~.'.i. : .~:~~\:,:_ · .: : I~\1:·_::;·;;~ 

1988 
% 

634,687 
100.0 

260,099 
40.98 

·:..;·-' 
:'13;93~ 198;975 10,771 
5;3~ 7~.50 4.14 

1, 859 
0.71 

Fuente: Gomez-Tagle, Silvia. Las estadísticas electorales de la 
reforma política. Mixico, El Colegio de Mixico, 1990, p.120-182. 

De acuerdo a esas cifras me interesa destacar que la ·reforma 
política demuestra, entre otras cosas a nivel local, el creciente 
abstencionismo y la caída del voto priísta así como ascensos y 
descensos abruptos del Partido Acción Nacional. 

9 Si puede seervir de punto de vista para la comparacJ.on de 
la situación del PAN, cabe decir que su votación es más importante 
en otras entidades de la región. Por ejemplo en Yucatán, para las 
elecciones de gobernador entre 1987 y 1993, el crecimiento real del 
PRI es cercano al 9.33% de una elección a otra, en tanto que el PAN 
registraría un avance del orden del 82.40% Puede consultarse para 
esa entidad: Poot, Efraín y Paredes, Leticia, "Yucatán. Carta 
Político Electoral de 1994." Excélsior. julio 26 de 1994, sección 
Ideas, p.4. 



308 

.Las caracj:.erísticas de los procesos er( Tab¡sco h~n cambiado. 

notor i amen.~·~ .•... ·s~.~~e.:.}:> :.s,s .. ! ~.~,· ...• ~.~~ .·:•.:'.~~~tc.~:f e¡~j;7•••srf.5~;:,:,~·i·~·~·~·ª.~º:~.··.·· .·.~· . 
alcaldés·1. •( des·pu·es ,·de '•la •.experiencia' ·:de···eléccion/:de ·< ca.ndida·tos a. ·· 

;~ll~!t~f iif if lf lt IIJlf ¡ lf 11111 í!it~~:f t~ 
PªJ: tic ipa ·i un,:nume~o tc7ec ien te·. de,.opc ion e s·:,part•i·d ü; tas·y se observa 

conflicto que por momentos fué. muy viol~~t~· eritr~· ~·~ PHI y el PRD 

1° Comparativamente con las entidades vecinas del sureste 
se observa un declive limitado, pero notorio, por el que el PRI a 
·partir de 1976 y el PAN desde 1982, cada uno en términos 
proporcionales, pierden votantes tanto en Tabasco, Chiapas, 
Veracruz y Campeche es decir en una amplia zona. Esta conducta 
debería explorarse con más cuidado en investigaciones posteriores. 
Cfr. Ortíz, L. "Tabasco dejó de ser una insula priísta." en 
Meridiano 99. No. 30, enero de 1992, p.23. 

11 El caso del estado de Veracruz es ilustrativo de los 
cambios en las tendencias de los partidos en las regiones. Esta 
entidad se consideraba en la segunda mitad de la década pasada 
coomo un escenario ideal para el PRI, sin ebargo en julio de 1988 
la vbotación para presidente de la República le reportó sólo el 
62%. Tres meses después, en las elecciones locales municipales, 
baja al 60% su indice lo que representó perder casi 300 mil votos 
y a la oposición se le reconocieron ocho triunfos en municipios de 
marcado carácter rural. Jalapa, la ca pi tal, también demuestra la 
tendencia negativa. En 1986 en elecciones de diputados locales 
contabiliza 32 mil 309 sufragios, en 1988 el candidato presidencial 
obtiene 23, 414 y en la de diputados en 1989 baja a 13 mil 041 
votos. Consúltese: Barrera, David. "Veracruz. Carta político
electoral." en Excélsior., julio 22 de 1994, sección Ideas, p.1-4. 
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el primero pi~r~e tres alcaldía.s (Cárdenas,,_ Macuspana Y•N.~cajucá> 

además .. es _eL .prim .. i:.r ... /pr~e::esf 'i~1~ctbr~·1':.·ctq_ndk ~ei.S ··.partidos 
·~·>,.' . ,.: ;. ,. :, ..... 

::::::::::\,;~;~lf ~i~,~~iiei~ª'~f S,:~·;: :~; if ~~ª~' . , .. , . .,do<•· 
·-·.;_:'.:/:.j'C:/:;.f?~.:'/{,:~lik,0:~8·-i\9·A:·· ' >.· .. ·.·· . 
. ... :cvota:ción::para'.•;regidores :por. pa'it;ido. 

- F .•. ::::x~:~s~}\~;~:('';;;,:/"%-, ~i,}es > < - . __ : 
,,, ;::,• . . ,c;).C'';,i':> .. ·• /i11fl/ .·, i~ARM 

-,::<<·;H.:. 
'.:;?A/ú'sf ;772 . 

~.· .~,. .. ~~': -·-·.··-~~·: :;-;: ,_:-~ ·_.,·':>· 

en· 
.," 

}·:;;_·{>;· .. 

una 

los __ .·2oo'lllil('su~fªgfos mient:ras·· que _1á:. _oposiCióri''en·sú ·confunt~ 'con 

-.•. ai.f i6'u1:f t~;;~~'t~~-~:h.~~<io~' ·1 ·o····mii· · v~.t~~;_:\!'.>i'.:ts'.,~?J-~~~~·'.<'.$?:i.·:,lX'.];?Jf \:_;:··_:.. . .. __ 
.•.S.i :.E>ba~mos .. señalar algunas situaci·onesi3l:'.$ferir-i·amos·::•que<en · 

·Tabasco ·-un hecho demostrado part¿~iarme~~$-.en;.;fo~~ ~á·~-d~c;~a. ~ei'- -
.ochenta es que existía una creci~nte·p~;~O~~p~ci6h ~¿~~~<~do:,~~ 'rci[· •. -
gobiernos de Rovirosa Wade y de González Pedrero, no en re{~~i6n 
directa al avance de la oposición partidaria (la que .en, ~-Fber'ic)ci~/ 
de Rovirosa era practicamente inexistente y que el segundo de· 

alguna manera subestimó en su casi imperceptible crecimiento), mái 

bien su atención está centrada en la legitimación de una estrategia 

gubernamental, para hacer frente a la situación regional. En 

cambio, el comportamiento electoral en los casos de los estados de 

Veracruz y Yucatán sirven de elemento de contraste, toda vez que la 
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::::d::1:, p;rt~;i~I~1:~ ~;;,~·;e~r:t':"º'.~ .t lÓ •• ~"º' •" · · ·'·ª 

Ahor~.' ·~ie~~ ·.·;~:~·.•'.';ara-'.'~1·0:6}~6 c:~~i:>i'~Ciuerio' i~:~ <a65.ervan • las 
,_,.., .... _- -~, '····:·. _ ¡·.~:··~:'; ·;;?~\ (:::.-:1.t::.1~':";·_~:.::j?J~:~:x:·.:.·-::.- ::-;·~· ._ ..... :\·:~:: ·---~~-;~:?~~~-":,·:<::~~~·: : >.·~, x· .. ·. ,_, --

tendenc i.as .. de~los, procesos;electora_les·,._tomando 0 dos \:i'ar8i"dos'·ei PRI 

:.,:·,:.::~"·11111111]11~1:::~Kt;. ''ª'·., ,,,, 

·::; ':(il&~~~ll~~~~~~~!~~~!~1;·.·.· ,, .. 
Por .. otrc>(}lado.·,::·se.~·¡debe:;: .• consi9erar. qüe·' entre 1982 y 1985, ·en 

.· .. /: J/: ;._t.~/:-:/;~f·:~.~:.:~~-~· >, ~-f~:- ,~;>;:~~:-::;x.:'.:~;; .. :~ :;~~ .. ;::-~~~< .. ~-.:: ._ . ,; .. ._. :.·. ~ ~ . 
término~ de:.~r9c~so~sff.jde'r:a·1~s/¿la'.poblacióri empadronada en Tabasc•o 

::~::t:I!:~Jf tf ~~~\~~~f t?{~~i~:1~::==:;:~::::~::,"::º::::":E::: 
redondos. J:27: mii '/e~ 1985 sólo lo hicieron 311 mil ciudadanos. 

Esta situ.ación, sumada además al abstencionismo, orilló a que el 

12 A partir de 1989 el PRD ha crecido en forma marginal 
solamente en algunas entidades y en forma vertiginosa en Tabasco. 
Según la dirección nacional de este partido: "En 1991, dos años 
después de su fundación se situó como tercera fuerza electoral con 
un indicador devotación del 8.31% y como segunda fuerza electoral 
en cuatro entidades (Tabasco entre ellas y como la tercera en is 
más." La Jornada .. agosto 20 de 1995, p.6. 

13 En 1985 el 2.3% de la votación panista en Tabasco para 
la elección federal de diputados por mayoría relativa, revela que 
es una de las cifras mas bajas que obtiene a nivel nacional 
(semejante a la que logra en ese mismo año en Quintana Roo de 
2.3%), situación que debe contrastarse con el porcentaje obtenido 
en Chihuahua calculado en 36.0%. Ortíz. L. "Tabasco 
dejÓ ... op.cit.," Meridiano, p.25. 
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indice total de. evasión al voto. se disp'.'1-rar·a de 28; 5 a 4 7 •· 2 por 

ciento. 14 

ici'carci~~é~í.stÍca ._de :;gas . es qué del 

ti'~~·~~
alg~ni• 

··Partido .. 

PRI 
PST 
PPS 
PARM 
PDM 
PSUM 
PMT 

• • • • ' ~:: • O O' .... e :~,;";' • 

{,·-· ';'.'~ .' :~ ... ·; •' " 

es~'éÍ?oca 

Fuente: Jaguar., febrero 2, 1988, p.3. Con base en datos de la 
Comisión Estatal Electoral. 

De acuerdo al método de selección directa de candidatos en el 

PRI en 1985, podemos considerar su efectividad como una clave en 

una todavía estable situación de ese partido, pero no cabe duda que 

este método en realidad es apoyado y garantizado directamente por 

la acción gubernamental. Además en el corto plazo, la medida 

permitiría una relación muy estrecha de vigilancia y de compromisos 

recíprocos entre alcalde-gobernador-diputados. 

Por otro lado, lo que parece haber demostrado la innovación 

14 Centro de Estadística Electoral. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. 
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del 85 selecciól1 <no ~L garaÚía. de 
' .,_ ~· :· - . ··-::·:-,' . . · · ... 

..se 

:so.tire fa· 

e_l 

.;:j".>~::¡_:;> ·: 
· 'de'mocracia 

la 

·permitiendo al 

:~¿;~· los responsables 

d:Í:réÓt6s d~ 'la apÜcación ;de J:a's poÚ ticas .públicas. 16 Para darle 

mayor realce· al control instÚuc'iOnal, el gobernador se presentó en 

todas las promociones de alcaldes como "testigo de honor" para 

comprometerlos en la procuración de adminis~raciones eficaces. 

15 Es interesante constatar que en la inscripción de 
aspirantes, el número de solicitudes quedaron reducidas a 67 
después de rechazar un número similar que no cubrían los requisitos 
de la ccinvocatoria. Según el gobernador, en 1983 la lista de 
aspirantes se elevó a 700 propuestas. En 1985 el municipio con 
mayor número de candidatos registrados fue Jonuta y Paraíso con 
seis candidatos, en tanto que en el municipio de centro se impulsó 
la candidatura Única del doctor Amador Izundegui. Cfr. González 
Pedrero, Enrique. Una democracia de carne y hueso. México, ed. 
Océano,1987, p.55 y ss. 

16 El experimento no deja de tener visos de una democracia 
controlada, ya que la selección por consulta directa se aplicó sólo 
a alcaldías y no a las di pu tac iones. Esto es, la forma e ión de un 
contrapeso muy sencillo. En palabras de González Pedrero: " ... había 
que mantener el equilibrio de la organización partidaria: si el 
peso de las elecciones municipales recaía en los comités 
seccionales de base, el contrapeso de las elecciones para diputados 
estaba en los sectores." Una democracia ... op.cit., p.54. 
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De acuerdo a los resultados. de .1985 y comparados con· el. 

comportamiento ,de: 19B2, se podifa · corisid~iar ió si~(;':í.enté: 
- . , .. -· ·".;.·"\ ·. - ' . ·. - - )•"" .· ...... ' ... ":_ <,; ... '>,..; • •• ·¿_· .... ,, .,.,,_ · • .,' - .. ' .. 

Según·: •e}_ }~~~di~.¿,~,>~.º];:/?.1j':~?a~f T~·? .. ~~e5;tH~t~.?~{tfd.f.-1-~:~\~~-J·~¿?~.~--···· 
obtiene un. énorme. incremento. de'.v:otos;en\loS'é.m(lnicipXo.i:(·de<cáraerias 

:~~~~if i~f 4¡~r~J~~~tf~~J.it~1~~1~~~~~1¡~til~i~~~t:~fa:1: 
de "eleéciÚ{···.: •. ;: ~·.; .· i·\'. • ·, e-;.,'' · ·' ·.; /:'' •<::· ··· ·· 

:~:..· _.. ~--·- .'".¡; . . -.'.<~-.;:;··.-~::}:!'';..;·::·?!.~ ··«:-~ :<~·:, -~~--~;-~ 
·:·~·:·-·.,. ''.?- ··;;'.~~'.-,.·-~:;;.::.:···:,-.;_"\, .:;' ;··,·. •c'".'°J,··." ·,. • 

·· / < •.. ·;.· "• ... ~; :<··- .:(~t-~¿~1t~~~~~r·:~1)······ 
·,- .' '~~ .:. "'','::.··::~·:·/: __ .·.-·--.-~.; .. -_·,:.· ... : ' 

. año ·de '- •· . :·. • . . . •· 
e1eCCión ./municipio, · 

· · · · Centro 

49,789 
77,870 

fuent~: .... Cedeño del Olmo, Manuel. 
Proceso- electoral en Tabasco. Da tos 

·El.e,<:< toral .. : ·inédito, Vil lahermosa, 

. ' 

cárdenas. 

9,452 
32, 1.80 

Informe de Investigación;. Ei· 
tomados de la COm'isióri .Estatal 

1985, p.7. 

,-E~fo.'nos daría como resultado lo siguiente: 

1;. En el municipio de Centro, donde siempre han surgido 

·candidaturas de unidad por el PRI, obviamente auspiciadas por el 

gobernador, la votación se incrementa en un 63.9% y en Cárdenas en 

más de 200%, lo que ofrece un cambio extraordinario. 

2. Por otro .lado resulta importante saber que paralelamente en 

la votación del 85, el PRI pierde votos en seis municipios para los 

dos tipos de votación (alcaldías y diputaciones), en tanto que hay 

un aumento poco significativo en otros dos distritos tal y como lo 

revela el cuadro siguiente: 



. 'CUADRO .10. 9 .~ , 
c?.it.íni~ipiÓs con ,:·décreiriento .de 

. . ' . 
, ,, . 

votación .del PRI) : 

Nivel de ~l~c~.f~Tl;,'\lc,a?f~~;{ , : 

MtÍnicipié::>/a.~cL\ ... <; 
,.,_· ... ,,,,:, 

.· ·.~~~.e~~~!~:~?:t,r:.~·:f: (.-2;016) 
(.C.:.2, 869) 

'(i.c2,279) 
(-2,738) 

',•(-2,678) 

;::; ;l.~>r·:.'.. -
.... .... :-11.<·.~·;· .. : ~:/~: ./:\~~'., ,..1, --·· . 
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. ._, ~'.> ;.,-¡: -:;: ·,-

' ¡;;h'~;~1:j'f'~i~,~~~ki~i;~.~·~ki':·i~~i~~~);~{·{~;" ü~~~·i6~;: de .. ;l 9 ¡3 2 I ,ei PRI 

~i~Jitii!¡f t!ll,!I~!!~!~!·~~~~!~~:~:~:~~;:~~:~~ 
·,• ,• . • • : • • O.'' ~~·:.<, '• • • ' 

en 19.8),p~f'~.~~·g.Í:dores le representó en ese entonces el 61 .9% de un 

pa~r6;:,, '~le(:fo:i!al .que estaba compuesto por 442, 509 votantes. Un 

trieniO despui3s con 332, 748 votos, sólo logra alcanzar el 56. 3% de 

una población empadronada de 590, 185. lo mismo sucede con la 

elección de diputados donde bajó de 59.2% a un 55.5% a pesar de que 

la votación pasó de 262, 034 a 328, 493 votos. 17 

Esto quiere decir que pese a los cambios en los métodos de 

selección de candidatos, no se garantiza un aumento sustancial en 

la votación para elegir alcaldes y diputados. También se dió el 

caso, bajo la consulta directa, que el candidato a diputado obtiene 

más votos que la postulación para presidente municipal, esto sucede 

17 Ortíz, L. "Tabasco dejó de ser ... op.cit.," p.23. 
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cuat~o distri~~s, en .tanto •que. en las eieCic~o~Éls ~e.1~~2 sucédi6 . 

.-,'.·."·<.'. 

comportaini:~n\:o 

e:l 

a 

la 

para la licencia del gobernador. 

Para el estudio electoral, Tabasco dejó de ser un caso de 

18 En suma, todos los precandidatos se pusieron en contra 
de uno sólo. Véase: Tabasco hoy. julio 28 de 1988. 

Para el trienio siguiente(1991) en ese municipio y otros, 
menudearon las denuncias de compra de votos. A la postre el 
candidato del PRI, Valenzuela Pernas, fue removido siendo candidato 
electo, dando pie a fortalecer el ambiente ¡;:>ara la posterior 
licencia de Neme Castillo. Tabasco hoy., enero 10, 1992, p.1. 

;,1, 
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. . .. ~- ·:·. 
a·fári> 

·. Eri¡'.Ta 
··D · · >:.z.-,: 

' f 'n~ 

para é~'; PPS > ' . ' ; ' . . ~ " : ' " . - - ' : 
Morales (por 

'j··:·, :·::'' 

se9~riaa..~·v:ez >/y i\n6Eii z~rncira' l\rici~aae, ;pres:ia~ntes de· los res pee ti vos 

c~mit~s ~statales .· de 
. : .. · ... '. 
estos partidos, es decir, asignadas por 

19 Como ya lo dejé anotado, en 1991 se repitió el escenario 
de la confrontación violenta. Esta se registro nuevamente en 
cárdenas¡ en Teapa dió por resultado la formación del Frente cívico 
Teapaneco (los priístas inconformes de ese municipio por la 
postulación de Osear Llergo Heredia tomaron el edificio del CDE 
estatal en Villahermosa); también la virulencia por inconformidad 
se extendió a Jonuta, Jalpa de Méndez, Tenosique y Nacajuca. 
Además, señala Curzio: "El movimiento Popular Priísta, integrado 
por inconformes de siete municipios, pide la destitución del 
coordinador del PRI en la entidad, Artemio Meixueiro Siguenza. Las 
protestas originaron una mesa de negociación que sesionaba con las 
autoridades locales del PRI, el gobernador Salvador Neme, el 
secretario de gestión social del CEN del PRI Ignacio avalle y el 
senador electo Manuel Gurría."El Partido Revolucionario 
Institucional en Tabasco ... op.cit.," pp.82-83. 
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'··· ' 

arreglo cupul·ar. 

Es u'n . ~Ei-~hcl . que en 19_88 por. ·vez pri~era , hubo· un ·jueg'? 

el~ctdt~i' ~C>~"a6~ ·. d~b~itores reales; el•. PR:( ~: ~{ FbN; pÚÉi~ ·•· an\b.ds 
.• ;- ~ ... , • ¡:~··-- . ,., '.,., 

»-'._!· • .: 

. ···~' e;.'; 

<: ··.;;;~ : .. ,;_:_{_.~·~ 1 · '.·ia xd~ara' -~i 
:·_, : ,. •• • ,. _•!• 1 ~ ••• • 

terideri~ia~- 'Y.· .. ~i .. desp1ii:zamien to 
2.0 ··Las cifras por Candiaaios a h 

las siguientes: · · · 
Partido Candidato 

PRI Salvador Neme C. 
PPS, 
PMS, 
FCRN, 
PARM 
PDM 

Andrés LÓpez O. 
Miguel Castillo p; 

·:'.·.>~.> 
"-· .. -· 

_2p5, 51,8 :· ,_' ,' ' ' < 
·. - ·.· .. :~Y" >·:•~(~·· ;.· :··.; .. ·,_~ -:. ·. 
,. :,,:·> ':<.·f:,.:, :_;.;~::···~: '7>./.:,:._. ..... 

::- .... :. 

56;bt5C.· 
1·t 229 

Periódico oficial. 
p.3. 

Decreto No. 0871. noviembre 26,de 1988, 

21 En una visita que hizo el líder de ese partido, Rafael 
Aguilar Talamantes, a la entidad y después de una entrevista con 
Manuel Camacho Solís a la sazón secretario general del PRI, logró 
que se presionara para la renuncia del jefe de la policía y la 
asignación de dos diputaciones plurinominales para los dirigentes 
locales. Asimismo se determinaron a su favor ocho regidurias 
también de representación proporcional en tres municipios. Tabasco 
hgy_,_ diciembre 3 de 1988, p.1. 
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quince: años de. cuestionabl~ presencia. Las 17 diputaciones de 

mayoría se\ .~? ~RI /~) las 1 2 · huevas c~l'.-ule~ de.· 
. . . ... · ·' . "'» :'.,:" \ . i . . ·. ,, .. .-<. :: ·.:. ·~ ·_ (',· . ~ ~. 

~6s···· 

la 

;·;· . .: ·:.::~ 

sus.consecuericiéls\a~Ia·'intervericion.<de;ra0 ~·~cre,tari~ide:Gobernacion" 

segimCio.t~po/en·,ú~: 

todos los i;iarÜdps; ~·1 t~l':cer g~upo se caracteriza donde si bien el 

voto por el PRI ~ecrece, no se verifica un aumento del sufragio 

opositor (Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa y Tacotalpa. El 

cuarto estrato se compone por una tendencia al estancamiento del 

voto (Balancán, Paraíso, Teapa y Tenosique) y, finalmente, donde el 

voto decrece absolutamente es en Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 

Comalcalco y Cunduacán. 

Aunque los comicios tabasqueños de 1991 se efectuaron al mismo 

tiempo que las elecciones intermedias en Veracruz y Campeche, para 

2.2 Curzio, Leonardo. "Tabasco. Carta político-electoral de 
México." en Excélsior., julio 26 de 1994, sección Ideas, p.3. 
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renovar alcaldías, asi como a· unos días de las' elecciones 
' ~ .. ·º .. • • . ·•· ; ' ' . ' - . ' 

municipales en ~1 'ci6ntrovertido estado de Sa~ Lu'ís i>oi:C)síf ~1'-cas6 

de Tabasco.:-~ •. ll~r~~t~::~.::~t:'~1·····~eyre~fi:,~Úét()·;ai,··, I':: .. :l~~~:.~,i~~\~nt~·s ... 
razones:.·· .. , ~ ,? v .. ~~.-·!\.:':> :,1,.;,, -·-~, : ... :.·,)_~_··r,;:,·:· .'.~->Y··.1 . .<< 'i .. ·. ,-·--.. · · · :- ,, ... :·,·,·.;~~~-- '._'.{-.': - :;~'.~,;:> 

•,~;!r• - ;;,·y~~~;,~:,;··~:: ,, 
.de~:: 

.. -. :~- ·.•.;,·~·-; ·1·~,', ~'i-;,.-.,_~·;-... ~ .... ~.---.. · 

'-;;.¿:;·\ 

deI. p'~r/:•mi·entras···que\:'en"Tabasco ·con:. tres;:.muíúcipios¡::cues t:iqnados ,-, 

'·: l~~r~f 'lf ~l~~t~~~~}~!if~~~~:i~~~J~~i~~~~~~i);ili;~;~·rr 
con so lidar::<.en::«menos"\dec··c :i:nco·•; anos>" un,,, crecimi·en t'o":· ele'c tora 1"-"Y.'' una. 

:;;;j~f lllf!~llll!l~!~llllt!l,Jl!f l~J!~~~;:~ 
ccírr¡~rit'~~. que t¿nia:11 umí:t:a.aa 'i·dX's-~er·~~ fJe·;~~- ~~'·ia' eritldad, en 

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

menos. de , tres años se c6nvÜt'ió isin '.,1a ·,segLl~aa .Úierza eleétoral, 

desplazando antiguos usufructarios i c~pai de disputar espacios al 

23 Un caso revelador de esta situación es la ciudad de 
Villahermosa " ... el PRI ve cómo disminuye entre 1988-91, en 15 mil 
votantes el respaldo y el voto opositor, salvo el PAN cae 
también ... Si bien el PFCRN había obtenido 9 mil 503 votos en 1988, 
capitalizando los incentivos colectivos generados por el 
neocradenismo, lo que le representó más de la mitad de sus votos en 
el conjunto de la entidad ( 17 mil 881 ) , tres años después su 
representación se erosiona en un porcentaje cercano al 90% El gran 
beneficiario de ese caudal resulta ser el PRD que consigue 8 mil 
148 votos en 1991." Curzio, L. "Tabasco. Carta ... op.cit.," p.1 
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PRI ,·.obstinado. en· viejas prácticas .de. poder. 

Además .el ~RDs~ C:o~~i.e;te 'e.n Un Opositor :~eál,<~uy.alejado 
del PAN,: Pks ·~ '. PFbkN'; nci':¡1].~ ~;i' Tabasco, s'ino también. ~n ve'racruz 

:.p: f~:~Zf i·J¡~i{~~~~¡~,~~~i~f.\~i~f J~~J~i1~),~~i~i~i~~%t~~~~1;,ir 
perred i s'tac'. eri. f:otras:<zoiúis {-'·como·• cOns e·cue'nc i a·.:·.· del·. crecimi en t:o."·i:'eal 

... AVoonald<rar,eE¡amblén<a •i•o<o<ali)d•'1' 99)', ¡en que, a e¡di~· 

·:·>:.:;" 

la > '._: 
:· ~~t:? 

selecffya'.:dépendi'endo;•ra::•ent'füad::·ae::que:•'se;:t:ra . .,favo'recú>al. 

PAN -~ .·;~~·~:~.f _;:~~:~f ~;~:~;~,~zf.í~;~;Jc~~~1,:~:~iY{?.·-~:2~>;:J~~-rJ!;~~~~~¿%f:~~'.~~~JI\01tt~;¿~·-.·:··. .:· .· 
·. LOs-.:.votos:·,an.ul.a.dos:, en.• la ·,_eleccion•:para·.;::goqernadop)'.en·tre.;}19.76 . 

aume~~ª~ ·e·~-:~·~:;~:r~*ti·Z~~; ·f~.r~~ :·.· ··. . . · •(i.z· .. ··f '.fi1:z:~f:';[t·1~Jif {·'.·: .. : .. · . . . . .. 
CUADRO 10, 10: .• ·.>: • •. .,, . · 

'•' ; <'' 
Año Padrón votación total ,votéi~ ~~1,l,?-a:cjos 

1976 
1982 
1988 

397,405 
442,509 
684,052 

327,847 
295,478 
284,919 

o 
.1, 431 

13,520 

24 Aunque es difícil comprobar que la anulación afecta 
principalmente al PRD, llama la atención este fenómeno que, por lo 
demás, se registra a nivel nacional en 1994. Como ejemplo de la 
anulación baste señalar que en Villahermosa los votos anulados 
pasaron de 2 mil 248 en 1988 a 8 mil 964 en 1991. Algunos han 
descrito este fenómeno como un "declve electoral". Esquemáticamente 
Curzio lo observa así: "En Villahermosa en 1991 hunbo 30 mil 
empadronados menos; 13 mil abstencionistas y 9 mil electores 
incapaces de marcar correctamente su papeleta." Idem., p.3. 
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Fu en te: Larrosa Ha ro, Manuel. Reporte para· elecé iones 
en Tabasco~ CEDE-:-UAM¡ : 1.994; · . · 

be est~ númera. te~~m~s ~tl~U~··~ól.~ ª~~~~ .{~. v:Ót~~i6'i{· ~~'.\1: mÜ · 

:::::"1f ~::~~~,;it~~1t~?'t~~Ei~~~t~1~{~~~~~~f~~:~~~!~~~~~~t? .. 
de bOYe¡.~' ···'7º"".ºt~ent"' •.•rcadas<son}V >iiaher~•» ,carden•• 

'"':';->·: -
'··,·"~' ; - ~.,., ,, . 

9~L; . , 
.> •••• • 

Tabasco, ~ que ···•ra·p idameri l:ei·•s e ·"nucl efo::·en :··e l·,·.liderazgó.':de:; Man tie l':OLope z· · · 

::;r¡I,;kf lf~~~!f 0e,~l;;·'.~~·f~e~nj1º'~m'.:e!n:o::~);~Jlf ~!~!l;~J~l~t:i•·.·~m'.'"Pf :ar .. c::t·o~ 
prinief o\'. ;/:,l?prque · · catde~:Cs_f:i{' -~ d~J:\: ~ 8; 

de6'i51\l~;nente en la vida de la entida:d; e~ se~~~do lugar porque se 
.···:.:·:·::_,.':·.···: 

e~presó inmediatamente en una actividad electoral, capaz de 

ocasion_ar serios problemas a un PRI considerado sin oposición real 

y, tercero, porque surgió una forma de liderazgo que, proviniendo 

del mismo PRI 25 , se radicalizó para buscar un cambio en las formas 

de aplicar la democracia electoral; en cuarto lugar porque en un 

25 La candidatura a la gubernatura por el Frente Democrático 
Nacional en el que se cobijaron el PMS, PPS y PFCRN fue acelerada 
por los comicios federales de 1988. En realidad LÓpez renuncia al 
PRI hasta ese año ya que, como lo declararía, después de 
permanecer a la expectativa de los sucesos en Tabasco, a partir 
de su remoción del PRI en 1984,: "O seguía en el PRI o salía de 
él para poner en práctica mis ideas." Entrevista a Manuel LÓpez 
Obrador. En: Tabasco hoy. 10 al 13 de octubre de 1988. 
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López.,· 

._.,,. 

1'9¡j8; .. el·. ~aúiaC> · .. · 
Mexica~o ~6~ia'fr~t:~, ~~~ ~ id ~~~E~e ~{uno a.e los brazos de,1· PRO, 

obtuvo los siguientes r'estiltados comparados con el PRI: 

CUADRO io,11. 
(Indices de votación en la elección de 1988. 

partido 

PMS 
PRI 

alcaldes 

7 497 
206 838 

Miles). 

diputados. 

7 044 
202 270 

··:.-· 
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Para las elecciones de 1991 ia proporción fue ·la.sig\liente: 

cpAni:io ·.• i o . i 2 •. 

PRD .\7.3902·· >;~ s~6 
PRI' ·' '"" '· ._,•.183 ... 13__1: ;,:•:.•· .'.:1,82.;.-650 <-

~~~n~~, .~~t~?íif ~~¡~;:1~~i~%~;~;;~3¿;'(:~•'.::' ;:!· !' . "'. ~~r:,;;"~º '' . 
·;:__·:,· _, ::,-'.,'~;.,· ... ~'··:¡::::,~'.t.;~.;,·.~-{·.<.-'.("'-'~~:<>::>~ ,,".: , .. 

·.,:, ··:·?; , "• ;r:·:~.~':'>_' . -·,;;•: -~>·-; ,·'.·; '· 
En otrás 

en.un 

fuera 

'·M:Í: 

con las a61.·· 

cariáiáato' a.::la'g~Í:i'e"fiÍá,t~-i-;~ .. cori. enbrrries 

:.,.:·.~~:- -::·.:.·,<.:, . : .,:¡ 

o~st:á6:u_~;;s-; ~oad,yuváro~ a_-un 

cambiCJ el1:i~-·g;;¡é~~~ficS~"de'!ii .cfientela éie~~g~~l. 
'oe ~~úerdo :é3. ~J.i(), \~es años despu~s, e~ fas elecciones para 

~iputados dé _19.91, sé le asignaron cinco diputaciones al PRD y dos 

diputaciones plurinominales al PAN, aunque el PRD aseguraba haber 

ganado el total de las siete diputaciones plurinominales. Es de 

llamar la atención que el blanquiazul aparece con una votación que, 

26 Reveles vázquez, Francisco. "Elecciones en Tabasco. La 
primera pieza del rompecabezas." en Estudios políticos. Vol.8, 
No.2 abril-junio de 1989, p.41. 

.. •'"' 

.. ·.,, '.:·.· 
,; 
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pese a estar muy por: debajo de la del.PRI y PRD, recúe espaci.os 

que dejan •.el ,PST .. yf PPS.· ;:··• · 
•',''-

.. :· .>'--~ .. : 
. ., ~:; ·~ 

-."1' 

•ª .. e.·•· ... ·.( édhti61\~~~-'.·:iR_I, .. ~.·.n ;-:,;·.• ,'" .. ;-

capac>da.d dé ge"'º"'"" consideraba' ef ic < érit""'ª'"""' éra;f,Yorec;;o 

de.ese 

de 

limÍtad~meri~~; . . . 

candidatos en. preces()~ 

Ciertamente ·el PAN y el P~S ,r:O~ni~ih\~~~~·:r~i;Ji.~t::fa&an ·solamente 

planillas sin ningúna relación. con. un~ :ai_fic'.Ü realidad dada su 

27 En agosto de 1991 se eligió por consulta directa en el 
PRI quince candidatos a presidentes municipales y dos más fueron 
seleccionados por el tradicional método de candidaturas de unidad. 
Cabe señalar que siempre la alcaldía de Centro se reserva para ésta 
Última forma. Sobre la consulta observó un comentario 
periodístico: "Como todos esperaban hubo sorpresas. Los candidatos 
favoritos fueron fueron derrotados por los espontáneos ... " 
Efectivamente, como ya mencionamos anteriormente el expresidente 
del Comité Directivo del PRI fué rechazado de plano por la 
militancia del municipio de Huimanguillo. La lista de rechazados 
por las bases la complementaron María Bolívar, secretaria general 
del Consejo para la integración de la mujer y Alfonso López 
Vázquez, a la sazón líder de la mayoría priísta en la Cámara de 
diputados; La Palabra., agosto 31 de 1991, p.1. 

... 
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escas vinculacicSn al ,medio. 28 

del 

en. 

El P'a:rü·dó Co~·;;~istá Mexicano; ,el antecedente más, irr;portante 

PRD 1 ,¿i.C:í~. e~·torma iocaÜzada s'J'actividad en 1975,. ~~i~ero 
~n~· . . 

Coirió 

·· la chontal~~; 

~~n}~eguid~res d!'ldi~E!rsa· 
dél esf~~o ''.~Je'; 

.y :~xperfericia> 
' .-:- '1 ·~. ' 

el· enroque¡;'per_~·a;'.l~s~.;p~9a~:;c,l}orasrenunci.ozal;ca~go, J•'·.par.tir ,de •. '. 

julio y,·' 

i•i¿6ia·~~ó~···. ·,··. 

que. el '· PRI: ya· no 
. ::/ .. ·.r;,'. :::;.:,;, 

mayot:ita~i·~.-'. 29- ._· ...... ·,,... -. ·· · ·< 
oías después de transc:iurrid~~-~t~~!_;·~{'~2c•iohes f_ea~~~les, López 

-!, . 

Obrador se entrevista con cLui~i-if,~~tj¿: t~~J~nas, al tiempo que 

campesinos e indígenas del municip.io del Centro y Nacajuca, lo 

28 El PPS en cada elección oscilaba y condicionaba su voto 
al candidato priísta. Por ejemplo, cuando surge la candidatura de 
Rovirosa Wade, este partido lo apoyó y el candidato del PAN le 
expresó públicamente su simpatía. Entrevista del autor al Ing. 
Leandro Rovirosa Wade. Ya citada, MCO. 

29 LÓpez Obrador, M. Tabasco, víctima ... op.cit., p.73. 
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proponen como c~~didáto a la gubernatura P()r '~1 FDN.. D,ur~nt~ todo 

púbii6~me~'te, :.su• ·'deói ü6g: de' ~~~ti:6.i.¿ii!r·. en··.·· 
,. , :: ,.: .. -· 2'··: . ,;·,,:;. '~"'·»::·:~:-·:.:'. ;-

' .. 
ese . mes'.:, 

el 

;;~r;~ll!f ílf it1r:i~'íf if i~l1ii1ií¡¡¡¡~~té!: 
intereses· ·tácticos, 'si~' ocultar. ''Iue •'él::parfü.do.";más 1~nGonsecuentE! 

piJ. }~~!f :fa:::::~i::;:::,::l:¡i~P:Ibl!~l~!':]'candidatom 
treS personas ya registradas. ES tos 'e:i: .. an';< Gcínzalb González Calzada 

por la :f~rmula PMS y PARM; Román Ra~í~~~·.d~i PPS y Angel Zamora del 

PFCRN. Pero en realidad ninguno de es.tos parecía poder lograr 

.avances en términos del número de votos. En cambio apoyando a LÓpez 

Obrador se aseguraban los registros correspondientes. 

La presencia de LÓpez Obrador propició además la disidencia de 

otros miembros dirigentes del PRI. En el mes de agosto Laureano 

Naranjo Cobián, exsecretario general del PRI y Darwin González 

Ballina, exsecretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y 

Sindicatos Campesinos y a la sazón candidato a diputado federal 

electo del PRI, renuncian públicamente al tricolor para sumarse a 

30 Reveles, F. "Elecciones en Tabasco ... op. cit.," p. 42. 

31 Idem., p.82. 
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los apoyos de l.a candidé!;tura fréntista. 32 

de 

FDN 
;.';.'. 

se6tores urbanos y de petroleros que comenzaban a ser despedidos 

32 La Jornada., agosto 4 de 1988, p.4. 
Cabe señalar que actualmente (1995) González•Ballina es el 
presidente del Comité estatal del PRD, sucediendo en el cargo a 
Lopez Obrador. (MCO). 

33 Citado por López Obrador en Tabasco, víctima ... op.cit., 
p.48. 

~Tabasco hoy., octubre 13-20 de 1988. 

35 En los primeros días de la campaña f rentista para la 
gubernatura se presentaron en mitines en el municipio de Centro los 
principales miembros nacionales del FDN: Cuauhtémoc Cárdenas, 
Heberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Porfirio Muñoz Ledo y 
Graco Ramírez. 
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por PEMEX. 

· cabe :'~nt611c:e.S lá :meri'cióri >ae imporl:a11 tes · ,;útÚaciione·; . . ,-· ···~ , >. ,', ... ·. ~. : ... , , / ·.1, ·'· .· ..• , ·. . ,,:.,
1
·,:, • ,.e 

:::::~,~.::;;~~tt,%:\~~~~~:~~~t8~$tii:it~~!t~~Iii~~f~{t~i~~lt~;;; 
r.ealizado•·inmedia tamen tE!>despues .. de :·l·.as:· el:ecciones•1••locale.s :•de•.· l 991 .. , · ··· · 

· ;;::1~1111 illr«llllllil!li~t.l!!i1~!~f r· 
d:Í. vei~sos ~ru¡:)6§ soc:ia'l.es .·,e :, ' 

'•·,' 



ELEC'.CI,ON: C~OBERNADOR 
VOTACION CONTRA PADRON (3) 

VOTOS 
100 
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"" "" < ::n 
<Ul 

PRI PAN 

D 1976 ~ 1982 

Fuente:CEDE-UAM 
NOTA: Para las elecciones de 1988 la coalición se agrupó 

en el FDN,·en tanto que para la elección de 1982 el 
porcentaje es del PPS, en la elección de 
l976 no son significativas las cifras més que la del PRI. 

FDN (PPS,PARM,PFCRN, 
PMS). 
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PRI PAN FDN (PPS,PARM,PFCRN, 
PMS). 

D 1976 ~ t982 1 l 1988 

Fuente:CEDE-UAM 
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X r. El balance de los noven ta; Desarrolló det~ri~rante y crisis. 
gubernativa\ : . 

··<~<,::- .-.~ . .; :.·; ',.': . 
• Para.retei\rffie~}1 · ·1é.~itüadióri .. (je\cris1s.'.Ae1 Pcl~~/<~j~~;;üJtj. 

-·~'¡: ·;~-

~: >·' .. 
. .. " 

··.·. 

cris_is -Y 

la 

·.del 

.. , ·:- .' , .... ·:~." . .. '.:. 

poiíf:í.C:a:5·5J?6t;iic:~s: 
,.. ,. '. ~- -¡ 

. 2 .. •L:a :.~ri.sis corporativa del PRI, escenario .donde se refleja 

1 El gobernador Neme se desempeñó como secretario general 
de Gobierno en el sexenio de Leandro Rov irosa Wade y en el 
posterior sexenio como senador por la entidad. Sus nexos para 
lograr el apoyo presidencial parecen encontrarse por el lado de su 
vínculo amistoso con Raúl Salinas Lozano, a la sazón también 
senador y con el presidente saliente Miguel de la Madrid. 

2 En la separacio'n del cargo tanto de González Pedrero 
como de Neme Castillo, cabe la observacion de que bajo el 
eufemístico término de "licencia indefinida", en realidad se oculta 
la renuncia al cargo, la cual ninguno de los dos asume en forma 
abierta. 
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el costo políl:~c_ci de<. la nioderpi·zación.1ndu9ida y manifiesta en 

escisiones 'áe ai~¡g~~t~~ ·con ':inÚ¿~-rici'a; ioc:éli'.·y~;'.~n ~ug~~~ ~n. ·1as 
. ' ., .,.·.,-: .. _'~: -· ' . -'> ',''.: ·. : ..... 

cúpulas;·'ae.·• ·.:\? :;·.·· ;; . , .. ··· 

.··_:}"' 
; .. ·::·.· 

¡ •• · 

'al· 

del .. 
:,.:~ . ·'\·.- - -·.~ : ,· .. ..: .' ( ... > ~ ... :;~i.·; 

/ -~' >;·'.·~·;,f..'.;~ . .-·;, c\1" . '. '~ ~:. 

en• .e'~~~; ultima ,¡ffiitad;:·del.<;;s i'glo·¡;_, COmO i&'conse'cuencJ!a•::\deJ:>Un'a;i;•cri S l: S ·, 

. ~~~;f :~~:~J~i!~tiltitllf Jii(if t~lllllif l!;i 
estructura: de dominio regional'.después ·de 'lós 'efédto·s·'de un 'ft.l'erte · 

-., . ~ ..... :. · .. '. . ; . '-:: :: \·_;. (::' ":. '..: ~: .. :·: :-.. :¿ ·: ·~:-.'(. / ~-.::{~ -: '.:;)~~'.~ .:.::· ~.~ ~;.:·; :.<.::.:; .·.:.:::·;.~ ·..... : .... Ó·· 

impulso mb_d_e .. rf¡i.¿~~~;:'.·-·qt~ .modifica. las· estructuras'.(:l, ,9c13).es, • \ · 
."·:';" "' .... ,. :, . ·;;· ,¡ ':'.i~... . ' '¡ .; ~. 

El deterioro· de la ·~apacid~d eje~út'i'.vh'.:ttérie~· en la parte 
~ " ·:~-. ·,'. J 

visible. y i::il:>jetiv~ t:iara la interpretación polítiC:a\ la situación de 

conflictó'y deterioro de las alianzas· en el PRI -alianzas que mutan 

hacia otro sistema clientelar- y el paralelo surgimiento del FDN-

PRD (catalizado por una coyuntura electoral), así como el 

3 Nuevamente me parece que debe seguirse explorando la línea 
de trabajo que apuntó Rodríguez Araujo, en cuanto a las variantes 
en los efectos del neocardenismo sobre la composición y peso de 
los partidos políticos en las entidades federativas. "Crisis 
política y neocardenismo .. , op. ci t,," pp, 45-53. 
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cruzamiento. con P.i.obiema:s' entre las coalicibnes que se;. identificap 
·, __ ·:·:..··: ,<;" 

con determinad, C>s p~riodos g~b~fna~erifales; :.: ''·" .•:·:;,. ..• ,,:" ,,,,,,, ··<.( ":. 
. . - - . ,, ' ' ' '.~ \' : 

:::::i;:~~!~~~,~f '~~~~4l~lf ~ii~~1i~~}~~~~~~!~~!l~~:'.;; 
, con trol ar; ·1qs\-.e f e·c .. t;.os".'.::de.'.':•es_tas ',}.:tenq_~ncras '1 'Yr:e f·le J an'.:cl:a•::,;ex tr~ma .. ':_: 

vuln.ep~~~f ~~~~~.((~&{:1·~:1;i~~fuf .;,::Y:~~:f~H~·Nif JlHi;'.;G?·~:. ~ii,::.t· :J2'r/:'.~:~·:JL".;,';;:•5~:, ... :· .. ·····: ··-.. , -:•: .. 
Si b:ie·n;; tenemos que: los· m'edianos y,;,griú\des.! Pi:.cipiefaribl:Í'lqu'é, 

· ;;~~~:1~i11111t~ritti~r1111f tlltiti~'J, 
· tan to represen taba• soldar.~.e·1,;pasa'do,,y::.:·::ga'i:•.an t·i za:r~·;cambiás'..;.einY'las.:._ 

. éli~~~ ~8~f h .. 9n{!~~) , {ei:§e~~'i_fc): u;: ~~~-¡;~·ciJ1~;~i~~~~/~~'.;:~¿Jf¡/~~~·dar .. 
.. , .:·.,'·· -=~;--.-.;::~-::;::~·;~-;~:;f~·:~-~'..~Y\:{·:~.;-~~-~~<?:W?~-:~<:·} '.::.\~-~~;}'~:)':'/; ,' -

un · rápido pas~do ¡T\()de~ni.z~a()r ·con los· srgnos:>de:I,Testancain'iento ~ : ' • 
. -- .. , -. . '· . : .... :-?:<· __ :·-.;'.,'.-¡ \" i;_.?:;<~·:~{~;';.~ :i-: .. :. ~·:\~:_~::<- :'·-~/:,. >- -. -,_~;·· · ~cp·nc;;~:~·c_o~.-- ·~:;;: .... ,.--};:_: .'.--! .-,,- ;: .• ::.·; .(~!/; __ ;,- ~'.· ,:.~- .-;:: -_. 

En forma paralela se debe obsérvar el. ago_f~m~~J1to'd{!i~u~~¡,; . 
.. _,·. _,·-.·,·:· -:·:,.;-_:.··:-.- ... 

modernizadoras en todos los niveles de la ·vida ·regional. '.y ·su 
. . . ,, ' ·,·!.,-_· : 

. . , 

consecuencia en las estructuras politico-administrabiva~ 1 dic~a~ 

pautas originalmente son inducidas desde el exterior pero se 

deforman a grado tal que inclusive el mismo Programa Nacional de 

Solidaridad aplicado en este periodo no fue capaz de responder. 

A esto se agrega que el balance del desarrollismo tabasqueño 

refleja los efectos inmediatos de las incongruencias a que ha 

conducido una mayor intervención del poder federal, incluida la 

inversión en capital y cambios en otras cuestiones de índole 
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económico. 4 

.... 4 b~n ~i'óbjeto de tener úna'. idea sob~e las continuas 
.mbdfficáciones·,.intraregionaleis de principios de los noventa, me 
pareció. im.pórtante destacar algunos datos asociados a los cambios 
en .la· distribuCión del ingreso en Tabasco, así como elementos 
útiles qu·e tierien que ver con la variación de éste y el ahorro. 

En el caso de los indicadores de ingreso, en donde se observa 
el más alto per capita es en los municipios que conforman la 
subregión de Centro. Después continuarían en forma descendente las 
subregiones de: la Sierra, la Chontalpa y los Ríos. Se puede 
también apreciar gue en cosa de cinco años o menos hay un 
desplazamiento de la Chontalpa del primero al tercer lugar siendo 
gue tradicionalmente por la actividad petrolera, agrícola y 
comercial, se mantenía un ingreso per capita importante en lugares 
como Cárdenas, Cunduacán y Cornalcalco, pertenecientes a esta zona. 
En este caso el ascenso de la subregión de la Sierra podría 
explicarse por un auge de la actividad ganadera y la importancia 
creciente de la agricultura de plantación, especialmente del 
plátano. Teniendo en cuenta esto, se distribuyen los ingresos per 
capita en la forma siguiente: 

Ingresos: altos 
Balancán 
Centro 
Jalapa 
Tacotalpa 
Teapa 

medianos 
Cornalcalco 
Cunducán 
Zapata 
Huirilanguillo 
Macuspana 
Nacajuca 
Paraíso 

bajos 
Centla 
Cárdenas 
Jonuta 
Jalpa 
Tenosique 

En 1985 el ingreso mensual per capita más alto se encontraba 
en Teapa y el menor en Jonuta, en tanto que hacia 1990, el mayor 
está en Jalapa y el menor en Jalpa. Consúltese: Chablé Sangeado, 
Juan y Jirnénez, Ofel ia. "Notas sobre economía regional." en 
Presente. Noviembre 6 de 1990, p.8. 

También con respecto a la captación de ingresos por 
operaciones bancarias el sureste corno gran región, muestra rezagos 
crecientes; no sólo se encontraría la aguda centralización de 
operaciones en lugares como el D.F. o Jalisco, pues considerando a 
siete estados en la zona sureste la captación de 1989 a 1989 ha 
pasado de un 10.57% al 4.12% del total nacional. Los siete estados 
de referencia son: Yucatán, Tabasco, Q. Roo, Chiapas, Campeche, 
Oaxaca y Veracruz. A mayor abundamiento: "En una comparación de la 
captación de la banca comercial con el Producto Interno Bruto de 
cada estado, se puede observar de nuevo que desde 1980 y aún antes, 
la captación del sureste no equivale a su peso en el PIB, 
especialmente en el caso de los estados petroleros de Tabasco y 
Chiapas. Este fenómeno apunta hacia un menor desarrollo de la 
captación bancaria en relación al producto de ingresos petroleros." 
Jhabvala, F. "La captación·bancaria en el sureste." en Presente., 
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LOS .\iitim~s añ~-S, d:i, ocli~~-ta -. abri_er?~u~i 89r¡tP~i~~~o'. ~a~i~o···
para ::ta.-. 

y 

_des a Justes ·-~··son'••atr rbu:i:bles-/·a ~:.ras::;secue·1a·s·,,;ae:¡:'·laTmodern:LzaC ion .:y:_ - . 

qu~•;: fa6~6-t~hf~~~~f~"f;~~~f{:~~~~ék4Í;;!i,~~~~f~~-~~~-~Th~,~~~J~~~ª:~tti§,~~;f~~~~~;~-gt_a~----- --

postrimerías de aqüe11a' aécaaa ~!?ese 'ñiiñóV'ae's'Cenfr'al!:í:zaaoi.'Ciue··_ 
~, · , ~ (·- ~ "·~,. ~, -~ ~~ ~~,·~ ,~ ', ':., . ~,~·· !/b, g:~;.~;'.,h%·f/X~~~!~I;/;'.J~.-;~~}:::,~~f{(.t.ii{.;:·~K~;}:~.:·?;;~~···::\:>;/.~ ...... -

permeo ·en· 'algun·as poli ticas' feder·a -~f6bre?i.t:odoi';en:-''e1·;:-period6' :_ :. · 

p¡., '1:~~: f f ~ª~2~:2·::~:::~1~Jr!~!~~~l~~~0~W§1ti4t;~~·······.· 
tendencias surgidas de ia com6in'~é#'~L. ~()1;"-: ~j~~pld; . erif~~ '_los 

complejos industriales de la petroé:¡uí~ib'~'ci~r\:'a~ént~impdrt~Ates 

en algunas partes de la entidad (pérd ~o;;reper.~usión ~isláda como 

para elevar la calidad de vida del ciudadaho promedio), con los 

planes de desarrollo rural que, al cabo de un corto tiempo, 

entraron en una situación inercial. En suma, se trata de complejas 

condiciones de integración de poblaciones locales y regionales con 

formas de gestión pública y de participación política que a partir 

de 1988 muestran lo poco eficaz que resultan los engranes políticos 

ante tales elementos una vez imbricados. 5 

mayo 22 de 1990, p.6-7. (Los subrayados son míos). 

5 No es aventurado suponer que las condiciones para la 
modernización y sus efectos podrían haber sido peores sin la 
intervención del gobierno local que, por la vía de la negociación 
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En 'el ,as.pecto 'áe Ta:'.estratificacióri:.scicial•'~é~;detéctii un· 
' - ·'-' - - .- .' . -- .- ·, .• • ' ::, ' ·,- • . , .,._ • ·, .. ~ ., • - ;>" •• 

cambio en' iá es truCtura• de,' cl'ases 

cuanto, 

social dé lds:'años sét'énta. al hcivent:.a er1 'ia 
~ .. :· - : . . . . . : ' ... - ····' 

. \': ' CUADRO No~ ····11·.1 ·~ ' ,.··.. .,,. ' -::;.~.: .~'. . ·.: -~ 

(~STRUCTURA SOCIAL EN· 1910): 

Coordenad~ vertical: clases domi~antes~. ~edi~~ y subalternas. 

Coordenada ·horizontal: subgrupos y ~cti~i~~:á ;,económica. 

Clases Subgrupos . . Activi~ad. económica 

Dominantes 

Medios 

Func;;ionarios 
corrieréiantes. 

, AgriCulforés 
, Ganaderos 

,Administración Pública. 
,Cultivos en gran escala. 
Empr.esas: agrícolas.· 
Intermediarios en 
servicios y alimentos. 

, Profesionistas - Administración pública 
Comerciantes - Empleados, pequeños 

comerciantes, servicios 
independientes. 

Pequeño 
propietario 

Burocracia 

Empresas agrícolas y 
ganadería. 

- Funcionarios de nivel 
medio y de empresas 
particulares. 

Subalterna Obreros y - Aquellas actividades. 
Campesinos asalariadas con sueldo 

mínimo o menos del mínimo. 

con el gobierno nacional obtiene una parte de la legitimación, con 
lo precaria que se desee, en un contexto de grandes cambios. 



Fuente: .Tudel a, Ferpandó, 

dos .. 
las 

.mie~t:Ü'.;· 

1ri2iukf~~ 

·1.;s•·•· 

: ::·>:~ ' 
tenfr g:¡arid~~ empresarios que· 

y ámplian el radio de las 
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.ob~~it~¡·~.227~ 

en loá.·añCis setenta, 
~;. :~·· .· 

siiiñal:an.do':Corno relevantes. 
·;. ',:.''. •• -r • 'J. :.~! ..... • ' ;-,. :·.:·:\ 

//:~>· .-.-..... ·. ):",, . ~'}~~y· ' . <<~·>.;·.:. ,i._ 

:e •.';ú1· fcii-ITia· · 
"'>·'. - .. ·,_·¡.,,· 

acé).paramién to de tierras co'rrio·· 

propiedades que normalmente se oríenta. :•a.· 
::':~·e ··>·e'· 

en.las 

ciudades y en el campo. -_¡•;.·,.:-.
. ... ·.'. .. : .. ;·. 

3. Por lo que respecta al grupo de. in(j¡::'.e~p.~ ~~dtqs ~.~n: t~~~inos 
de cambios horizontales hay también u!1a. am·~{i::Ú1¿n\1~ actividades 

económicas, manifiestada en un el ingreso 

sobre todo entre profesionistas y p~queño~ 'e~~i:~sarios de la ciudad 

que invierten en el campo, principalmente·.-:~·n·.• .. 1a· ganaderia. 

El ambito local también se caracte'rrza por ia asimilación de 
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nuevos gr
1
upos qu~. p~e~ibri~~: P~1: espacios J?91Íticos ( tál es el caso . 

.. : 

dé 'l_a·. 

f~e~Ji3 

La' 

ale~cS 
. T~mbi;éil se <l~b~-~§fe'.~~·~~f~i:~;;a~~;i~-;,~e~:un6Ú ae'l<dirig~~te··.de ~ª 

cNc ést'ata1·; :Gon~ále~:aáiiiri'a'¡'..á'~BHn_ •• ;'¿~~n:~cúrridas las .élecciones .· 
-.·;,.:··,· 

federales de 'es~ 'afió;,.:~·1{:~9-i~9§<_6a:S{ae/ inmediato ia oposición de' 

los diputados federalei(prÚstks' 66ntra el candidato Neme Castillo 

como por ejemplo los a.taqües' q~~ hi~iera. él también reCién elécto 

diputado Gustavo Rosario (a quien debe considerarsele parte dé la 

6 Si buena parte parte de la estabilidad política se 
concentraba en estas formaciones corporativas, las modificaciones 
contemporáneas en la base del poder político regional, orillan a 
que cada vez representen menos una forma de control y preservación 
de intereses de los grandes propietarios o dirigentes pero, 
paralelamente, no existen organizaciones que las sustituyan en los 
marcos del mismo esquema de dominación. 

7 Tabasco hoy .. octubre 7 de 1988, p.1. 
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coalición del,~~g?bernador.Gonzáiezi?edrer<;>>· 

'En te:i;6k~;'i~~ar ~·/'s~rri.S·•Ú :~osl:Gr~ ci~·i.i~ri~el camacho .salís; ·ª· 
. ·!- ,'.:"·. · ......... _._ •• _ .... ",." · ... ·.-, .:,:,':_,- :i';., '. :: :·· .. -. ' 

la·., ·sa..~·~ri,\~,:~ff·~~·%~t:~.~f·";~~~~:ff.tt·'i~·~·1·';,;.i~r.:ii~e.fi:·n~~(,·.·;~.n·. ··•·tor~o al• 
excepticismo,sotir.e.1~,!tra1115pa~encia'¡je:;las•eleccion.es•.en· fa e~t{dad···. 
Y, ¿-~l.ntaa~, . P,a,ra 

. ' >: : !f -.·,; ·-~'".:: . 

s·~·:_·:. 

d~ 
\.'---

del 
_, .;~ ,,.: ! - ' ~-,- -· ,: ... ... 

ae. 
)_ _: .~::,.:=.-::-~;;.::.~ '. ·¡: 

')'.~· 
en pagi nas:··anter io:i::es í~','.des.taca:·roiú-:-los /noiñbr ami ento's ?de >Sáme· •,Ya bÜ r, 

·:· ·. :.~ }>><->:-~-~: l~~:~:~;~~·:.~~:::\~,~;7/:trt~::t'{',\~~~H\~{{}_t.:,,~;fr~-/:?~':"J.Y< ·,_., · · .. '~: · . . _.;: . .. :./~ ·¡\., .,:,. -. ·-· : · ,;_-_ .':"f··1·;. · 
Elias como:. Secreta:i:fo/~dei•éFfoanias •·Y d~ R:~;n¿~ Nei'ill~ ~aiaéiÓh, ·· prii:nó ' 

.del 9'~·~~~~i~~;y;~iJf~'.:U;f';~;~grn~ ;JJ<~~~i~~s· d: l~··.·rrii srria; d~pend~~6i~ . 0 · .. · 

. Lo~' ~HJt~'~;)".~j'.':f gobetnador tuvie:on di verso· or tgen, por 
• •• ~ .··, J. • ,:._; ,.,. 

ejemplÓseeriéontr?-:Í:Ía~n'primera línea la situación que propició 
. . ' . . . . . . . ' 

nuevamente Gustavo Rosario en 1990 en la cámara de diputados; en su 

calidad de coordinador de la diputación tabasqueña del PRI, 

denunció públicamente la idea de Neme de reubicar una estatua 

8 Por otro lado ubica al exfuncionario Carlos Elías Dagdug, 
miembro de la coalición Trujillo-Rovirosa como Secretario de 
Fomento Industrial y a Jesús Nazar Jaidar exdiputado local, lo 
designaría director de la Comisión estatal de radio y televisión. 
El cuadro de no libaneses del equipo de Neme, pero con un menguado 
prestigio, lo completaron el profesor y lider de la sección 29 del 
SNTE y vanguardista Fausto Méndez Jiménez, Fernando Sánchez de la 
Cruz y Manuel Manrique. 
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ecuestre de un. procer ·local en la· ciudad á.e Villahérmosa . 

. 'I'ambié~>influyó·.•·1~ .~tiei_t.~.de \in joven, .. :ccÍmoc~nliecuencia de· 

h i, < . :ª · :. t~¿-¿~~~J;;:.·~-,~~~;;;~ ai/li PºJ.·i~iª J~ii6i~ilh~h}:~·.{6·· ~Cú -· ... 

::m::in~?~~~~f ~f~~t~~~~~g1;~~~~i~iJJ;'.'.~~,~m.f~~.'-~gi4f {l1f :; . 
p~i);i_·~~~-~:-~:.\ ·.-X-:>·:~·,.-r .. {:.:. -~·:·::'. ~··~-'~,, 0:·~.-.::,·-;) •• ,:,' ,,_.,_ ':·°'~-

·':¡ ;', _. L '";/. ~, '• 

- ·"'¡ 

i:!asbs. de 

federal 

irregularidades en :la:. comp,:::;;i,;:;c1i'l0~.P.~·'._b,anc::,oE;,'.BCH .. y SERFIN pues entre 
. . . ''• '' -·"}"\:': ,\':· :,¡:·~· ·.~., ~ .. :· .. ~···~. , : ,·' , , . . 

los: pr:i.riéipaies accionistas','áEi.··i;¡·iít:Oril::raba ai entonces presidente 

del ;~ibu~~l de Justicia ~e'.['~¡~~~d~~-,~~~~~ Hernández Agua yo, quien 

al. mismo tiempo era miembro .aei: ia·.airécC:ión regional del banco BCH, 

asi como también se solicitó la investigación sobre el propio 

gobernador quien aparecía como accionista con 400 millones de 

pesos. 10 Ésta vez la Cámara de diputados se comprometió, ante las 

presiones del PRD para investigar las condiciones en la compra-

9 Tan sólo un caso es el de la acusacion a la Oficialía 
Mayor de un fraude de 300 mil millones de pesos por compra de 
equipo diverso en condiciones de precio deventajosas. Tabasco 
bQY..,_,_ septiembre de 1990. 

10 Jaguar. e noviembre 137 de 1990 f p. 3. 
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venta de lcis clCJs ban96s:-11 · --
,_.; . ''· 

Por •otro:lado, en 'el plano d~- la-gesti6n -~n lá administ_ración 
. ' . -~.·- . . . . . ' , ..:,: . 

'··".·; 

De '_es-ta 
,.·· 

.. ú'/-
s~cial 

:~6i1:~i~1ª 
·":.';--'•· 

-por -que 

ccin tin uo';:el•tmanéjd•ind isqr imfnaadci•-de' :agu·as· res fa uál es ·contaminadas 
· .. <..:::,»::._\f,(.~.·;~:-~.·,~;iS~{;.~·~·:~:.~~·;~~-.:.·._r;};:.~~;f~/f~;},~::íJ;:-::/r});:";.:~ ·-;:,>~' .. :~ ~·.-.;:~::• · <·' :, ,_ .. '. -~"-.:~·/..-::,: :::-.: .. <·"'';.-,: ·:.·· "-.· .. :, .. : ...... ;;: .. ._ . - · · · , 
y las ccontinl.lás'i'fu?as;,de'•crudci, particu.larmente en .una vasta_ .zona 

de ·C~r~2;!:~·~:··;>Jui~~~~¿~{/ Esto• es, •eh aquellos municipios donde 

_e_l PRD:C°o~~hzÓ a c~seéhai sus más importantes triunfos electorales. 

Finalmente, las elecciones municipales de noviembre de 1991, 

se cons~it~yeron en el detonante de la crisis del ejecutivo con un 

telón de fondo en el cambio en las orientaciones del sistema de 

partidos. 

La licencia a mitad del periodo, debe obser'(arse·- · coino el 
' -

resultado de la tendencia regional combinada_ con la .:-aé::cion del 

presidencialismo. Si bien no parecen existir indicios'sGficientes 

de la directa intervención presidencial lo cierto es que Neme no 

11 Una detallada crónica del asunto se encuentra en Jaguar. 
diciembre 16 de 1992, p.8 

También al respecto, cabe señalar que el entonces director 
del ahora Banco Unión es Carlos Cabal Peniche, socio en negocios 
con las familias ligadas por diversos nexos con Neme Castillo. 
Cabal Peniche en unos cuantos meses amasó una enorme fortuna y se 
convirtió en el socio mayoritario una empresa platanera. 
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el, apoyo cíl:ie .e'rí. otras : ép~é::~s die.~~rí los president~s a,l 
h ·:,·:.:_:,.. -. . . ,·;: >·i~:. ·.' -

recibe 

gobernad9r.~ •:,: '':!' '.C _;;; :' \·: ' !'_;_ ·. ·: >.:::::· ':.: ·' :,•;;_:; >'· . ., .. · " :<<' 
L·a··• ····c·a\ l. :·1;•:f•1;;c .. :a<c·:::1,.:o';,'n\:d•;ze\(,;l·>,a""s' :.:,e}l." .. e·· 'c-' "c<·i\'o' ":n":.ec",.s-'· . . .. "' "· . . . . . . (ici·~.ü~.~ :a~{rip§i~fobi~'._._d~.'~.' .. '_ .. i991"." 

' ~ ' ;'::::;_::::;t':-: . (-: , -.~;\ .:·-:·, -f1: . . 

"'"~1\ manejo 
:.~ .,,.-, ' ,_ . ~ ~ --';' ' 

~ ·,'' 

sánchei 

···_Ló· :-' 
f,<-. 

votos •:¿¡~·· 

ganado.' para:·,.·1a 'eXeci::: 1on \de,,reg 1 dar.es,' con•.') 6'/ 6;0 5:·. va.to s:•:cont r.a :;J fr;'-1·6 5. ·. 

:::.::f }~ít~~~if ~~~1~~f~~itI{t~~ii~i~f~~f~;}~~t~lI;> 
Barr.:i.bs'_; .seéret·arib· de, Gober·ri~cion·~: en ··la ciudad:,def.'.Mexido. en la 

que ~l PR~'~xp'us<;> datos del.' fraude, en su c~nt~él. 1 4, 

~ Transcurridas las elecciones, la Comisión Estatal 
Electoral, de la que es presidente nuevamente el secretario de 
gobiertio funcionó en forma muy irregular. La Direcci6n de 
comunicación social del gobierno se aventur6 a dar algunas datos y 
aseguró que hasta el 20 de noviembre habían sido computados los 
resultados de 14 de los 17 municipios anulándose 24 mil 646 votos 
para regidores y 28 mil 474 para diputados. Tabasco hoy., noviembre 
29 de 1991. En consecuencia, había un total de 53 mil 120 votos 
inutilizados. 

13 La Jornada. noviembre 21 de 1991, p.3 

14 LÓpez Obrador señal6 : "En la jornada del 1 7 de 
noviembre participaron 400 observadores ... en nuestra visita a 
México, el secretario de Gobernación escuchó con atención los 
planteamientos y denuncias que le presentamos con las pruebas del 
fraude electoral en Tabasco ... en política se dialoga, no se negocia 
y contamos con el respaldo de nuestro partido a nivel nacional." 
La Jornada. noviembre 21 de 1991. p.6. 

Por otro lado de las mismas cifras dadas a conocer por la 
dirigente estatal del PRI Zoyla V. León se desprendía que, en 
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Inmediatámerit:e se organizó lo que el PRD denomirió el uéx'odo 
.. ' . . -~ .. ' . . . .. 

por la ·,nífi 

-·. :·:: ' ·~· ;· 

en . J·;Y ·: .)< ·:(< 
r'·-t 

se·· 
. --~ :'· 

ú,' 
secretaria,¡ de'·•:Go.be:i:nacion;;; con<'·éla:'.:'¡.dú;Lgehci'a:z·'eS ta tal::;;:perredis ta;•: . . 

:::·':0 ::?::f ·í~i:?ªdf':::~'1r:~:I~[f ~l~1!1f !t~~tf~ith~~~~ 
votacion dudosa.· en .favor. del;,PRI.·¡ i,acel.era:bal)yla~:.c.r:i·s:i:'sr:de'.'POder, en 

::::::::: E~:::::=:::::::E~r~:s,~~:~~~~!l~Wf ,~f t~iJE · · 
de cárdenas y para el caso de Nacajuc:~.;~( M,a,cuspanél. la .':t~'~ta~riid6n 

; .. ' 

de consejos municipales.,6 ,'-,· 

: . ' . 
El ambiente político-electOral obiiga a que el ·gobernador se 

retire aduciendo haber recibido una comisión especial en la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. La situación sin 

embargo se complicó, pues el secretario general de Gobierno tampoco 

comparación con los comicios federales del 18 de agosto del 91, el 
PRI había perdido 62 mil votos en los comicios municipales y en 
cambio el PRD había aumentado en casi 8 mil nuevos sufragantes. La 
Jornada. noviembre 19 de 1991. p.9. 

15 • La prensa nacional en su conjunto, siguió día a día 
los acontecimientos poselectorales de Tabasco, reflejando 
la inminente caída del gobernador. En especial: La Jornada 
y El Universal. diciembre de 1991 y enero de 1992. 

16 Jaguar. diciembre 16 de 1992, pp.12-13. 
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despachó corrió ·gob~rnádot interino, .quedaría<:; acéfa:ia la ti.tularidad 

del pode~{43j~duf·~y~'. ~; · :5d~me~~e'.:despt1és' ·.de ~ai~u~~s horas. ,de 

conocers"3 ;í_;i.,.5oiic'ft:uáJ·de:i'úéenCiá, e~\~ a.et~ formal la. ~i~·~ :::: "~:~r rril~:iiM,;~~;,2,,~. i~Ó ,, ,¡n¡~•r ~""";i . G"rr·'·ª ordº"ªª 

17 Gurría Ordoñez se desempeñaba como Senador, entre sus 
antecedentes políticos figuraban haber sido secretario de 
Gobierno en el periodo de Carlos Madrazo Becerra y después 
diputado federal. El periodo que cubre va del 29 de enero de 1992 
al 31 de diciembre de 1994. En términos generales puede decirse 
que en ese lapso se inicia la reorientación de los recursos del 
Programa Nacional de Solidaridad; aumentan vertiginosamente las 
protestas de pescadores contra PEMEX y la movilización de 
trabajadores despedidos de esa paraestatal, ante lo cual el 
gobernador se ve orillado a intervenir para mediar las demandas 
de expetroleros de Campeche, Chiapas y Tabasco. Cambia 
radicalmente la correlación de fuerzas en la cámara de diputados 
local y se plantea la necesidad de nuevos acuerdos políticos para 
evitar la inercia en la crisis política en la entidad. Es además 
evidente la actitud más interesada del presidente de la República 
por los problemas en Tabasco. 
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. ·., ... . ·. 

XI. Conc1Üsi6nes '· 

_En iaJ:la.-Sco se · puede Observar una. ~tendencia.-.al conflicto 
'. '\.-·· 

regional ·, qúe;, ~f~~ta aÍ ejecutivo estatal y,_,:·po;·~i~\é~fít6·,jÍós 
:.·. ·;' :.:~;•""e ,~. : , ·~ • ' : ' , ~ " , ·•;/.~" '• ., ¡~·:~ • ·¡: '"'~· 

0

1~\-'., <':"".·~. · 

proces~s c¡üe d~n--c9nteniao. ª. __ los. términos de la' go~ernabilidad: En 

::·:-':" 

"-' 
y ·:·>·. ::.:. -.. > .. ~· .: 

. :~ ·: 
.·:'..;:'.i.5\:._;: 

:aeí':.ra.:•re~'ión' . 
. ~'.: ·(,: ,~· . ; : ... ·•. :'. .: ·:·: 

en . t.§rminos de. 

inve1"sion:publica rorga~J.zacrnn<.de ;a,stixidades -socioproducti vas .en 

:~~:1rjl&ll~li~~~~~·:l:t;~;~flifr"::t::::::: ,:e e::::,::::: 
del. gob:i.'erno'.~Éísi:ata1 po~ es~ influyente intervención federal. 

Es .~c"iá.t:c:i• que la Ciencia Política en México, ha explorado muy 

poco.~1 estudio polífico regional. Esto implicó un vacío que de 

alguna." manera io cubrió la historia y la antroplogía contemporánea; 

sin embargo como recurso metodológico -utilizado ~or otras 

disciplinas-, la idea de región podría coadyuvar a caracterizar, 

entre otras cuestiones, los sistemas políticos locales con los 

variados elementos que lo componen dado que ésta refiere a 

elementos heterogéneos y diferenciados internamente. 

Uno de los retos de esta investigación fue el de la 

construcción de la región política, en este caso en principio 

estaba en determinar si la región .política es susceptible de 
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equipararse º· ser ,,igualad.a a una entidad .fed~r-at:i.va, siri sus ti tuír 
.·. . . • . .. •: '1, ~ 

otras car~cte~ístic~~ . como- <léis geográ'fic~~} :6 culturaús;;, J?er6. 

sostendría que lo-ai~tin¿~-() del e~paCi~"re-gio~'~1 ib~h)i$;frb;i~eras• 
Us 

··.-:·.-.). ·-·;·~ ' ~ '~:,· «:·:' ·.· .. 
)os 

que lo '¿cimftíio que 

)ciOtaría . lo 
~;· -· 
!/·> ... -· 

1::~~dencias< • 

);-,· 

y . :.~e 1
:: una:·. ~aii~{a, 

'' cC>Íid~n~~J'~í: la\ es true túra\\de·',dbnü'nfo[ poh t:i.cb; 

•···~·; .-·~()~·:;~;sf¿~.•f¿j'h¡~b:~J~~S~:~~'.~\\\~~f' ~~·.:~~rmiten· proponer ·_·.un.a·• 

ih~eraccÍ6~ hf~{i:fie~,~~t:~~-;:~~g:~;f~'~;J;fe:f'~~ia~ formas de subordina~i6n · . ' . . . -., ~ , ... ..-........ · .. - -·-'~'.· ,, _;.,_ . . . 
·.,·.· ···=--;·;·-,_,. 

que cóns:i.sten, pdr üi:i'ladc?en'apoyos al régimen político y, ¡:ior 

otro, de aquellas for!Ti~cÍon.es io~ales o regionales que manejan lo 

que llamaríamos "recursos políticos" 1 por los que se negocian 

1 Denominé recursos políticos del gobernador a lo 
siguiente: al grado o nivel de adscripción al presidencialismo, 
entendiendo por adscripción la interacción producto de la lealtad, 
el confrol, etc al encargado del poder Ejecutivo; b) la captación 
de ingresos que se traducen en un mayor gasto público; c)la 
capacidad del gobernador en turno para designar candidatos a cargos 
de elección federales; d) el tipo de control sobre el PRI en el 
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apoyos, para· :un c.ada ::\"ez más desdibúfado . ':desarrollo .regional" y 

del que los gob~rnad6:i:.:es.:_norm~.lmente buscan convertirse en activOs 

impulsores , . '.:, .:-:: ;.: · · .,.· ·• ' XC.'':<' ·, :· 
· .. :;- ·:-... ~>> .. :~·<_;· .. ·,\·:~·:-:»_.',.>ú:;~~~~~'.~\·;.'.-.":J::;_:.·, ' ., ~. '' _. « J:~; ··; :"''' ' J 1 _; ,. ' ' • 

2.1 . La' acélerada in terver:C::i~n del :.got?,~,erno . naqi~nal eri. u·~a 

breve ': .. ~·ej~:f·~·~if~~'~{-{¿~~~~~i:~;;·~~~J/;''~.~-';'.a:f~A{t{·~~~i,jh;,:·¡}~:~.t~~??:~?:~.~:·.·.•., 
:::2'.Iii"···ron•t•••••• \n;· ;"""···resorver esa ª"'º".ªªª '"ªº'º"ª r ··'"ª • 

.... , .';1.<··· 
.~~> .. ':i, ~ ':.¡ --~ ~ ,-. ;<<·' •. ~:·· .. 

per9··.· 
d_e 

leg:!.~lacion :y ireglamen:tácion\ de• la.·•.vida "social.: es::dec·ir; .de· fo.~mal 
. ...~.,_," .. ·.'.,.:-.~~'. " ... :·, ,·: .. '.;·,:.:~~" ,.~ ~:.;_.'.".'::.:: . ·~ .-. . . . . . .. . "' ,• ' ' , . . ' . ,. : 

y.·1ó ·:i:-Je.i:o; · ·" ··: r :'> ~ · < · .·. ·.··. ·. · 

3':i<~·bs~~vando;lá·~~~t¡nuamodificación de niveles de poder 

que ré'organ¿'an eÜ esp~cio, se puede determinar también cambios en 
' . ': .. -·,.:':·. 
1a distribución de.recursos, especialmente los relacionados con el 

poder político:. Ásimismo tal reorganización implica dar continuidad 

al impacto de los factores que se enmarcan en el proceso de 

dominación. 

4. A los goberadores los consiáero una suerte de articuladores 

ámbito local y e) la intervención en la designación de alcaldes en 
aquellos municipios más importantes y en la dirección de las 
legislaturas locales. · 
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de sistemas de poder> regioni3-i 2 y co~o los. eiemento¡¡ más idóneos en' 
,'.·,.-< .·.-·i':'; --

cohforinacicSr{ Y~;3-Ctiyaci~~;d.e ~:na -:;eri.e de•;;:ei2i_~i'Ó~es_'· q_ÍÍ·e~~~edér(. 

aesaé i~~<<: nec_i~cia~a~.s. :iocaie~ y 
la 

ir 

vincuÚíción: 

ro· 

;"·~-·-;;, .:~, ----~r<·-;:- , ,_",, 

~;·· ·.>."):,_/· 
\;; 

'\' 

conceptuáli~~ói6n'iexblüsi:vamérite;•·ae1':p~0Ceso''-égUtierriaméñ tal· ·ideal : · 

régim~fi 
·:·.p~~e á úi 

por 

los g'obernadores de los qlie · habÜi .en Ía iritfbdi'.i~ci6fl, podrían 

efectuarse de manera prelimiar derivaciones que inciden en los 

2 Algunas aportaciones que obligan a reflexionar en la 
trayectoria histórica de los ejecutivos estatales se encuentra en 
trabajos como los siguiente: Iguíniz, Juan. Los gobernantes de 
Nueva Galicia. Guadalajara, Unidad editorial, 1981; Pineda, David. 
(comp). El gobernador Bernardo Reyes y sus homólogos de la frontera 
norte. Monterrey, ed. Nuevo León, 1991; Fortson, James. Los 
gobernantes de Querétaro. 1823-1987. México, s.e., 1987; Figueroa 
Díaz, José. Sinaloa, poder y ocaso de sus gobernadores. 1831-1986. 
Cul iacán, mi meo, 1986; Adrian, Charles. Sta te and local 
governments ... op.cit., Illinois, ed. Magraw-Hill, 1976. 
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siguientesi.as~eptOs y que;: en el caso de zonas .como ra ;(fa ·mi 
'., ,\,_~·,;;· .. :~:<·.~·: .. 

tina vertiente del régimen político 

~oim~s que adopta el centralismo y sus 

regionales en temporalidades bien 

a concluír que: 
;~· . 

. ,; ·;:::: .4.Í:2\'.f>·'.b~=·acu~rdo a los datos, las prioridades seguidas en en . · .. ·. ·:,···, .· .·· ' ... · 

tóiiiO: ai;·;aes~rrollo regional3 , se observa la colusión con cambios 

no cuaritificados en la vida regional y que desde la década pasada, 

refiejan la importante acumulación de conflictos. En este sentido 

las políticas públicas así como se considerarían una alternativa 

3 Decía Palerm en un trabajo que no por antiguo deja de 
tener actualidad, que los fracasos de los proyectos regionales no 
sólo deben buscarse en fallas técnicas y que, aún el mejor proyecto 
continuará produciendo los mismos desastrosos resultados si no 
atiende a modificar la relación estructural entre la reg1on 
periférica y el centro dominante. Palerm, Angel. "Ensayo de crítica 
al desarrollo regional en México." en Barkin, D. Los beneficiarios 
del desarrollo regional. México, Sepsetentas, No.52, 1973. 
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cada vez má~: úec:uénte •e~~º •;,a:r:1_ª.~i~ ;~~;;ariáiÚ~s¡: t~mbi~~·L_p_u~~e~· 
-·,'1·.·,_,·.' ',',', '·.:· . ,, ¡;.. ·, -

:~:j~!\íltl1tf tf il!iti!I1lilllll:~¡~~·~i;:;¡:o~; 
•· :~¿'"ºº' a.dec¡d >Ye~•P••C>cloo¡ ¡o",ern ''ªdp'e•¡depes P•c>ocreg 'ººª~:. 

:ti~2í~ uri 

,,;· 

:".-'' . . -,'.• 
(:'·:1·· :-.;. 

5 ;:Jc •. Qúe\el ¡poder .ej ecut~iyqi'en',·Tabasé:Q.ln'o 'puede caríal:izárse .sin ·, 

reÚcf6~·qJe.'op~r~ ;~ritl:~ -los::~bb~i~i~~~~~·· ca~· e·~ .pres¡~-~~~·~ -~n:'• 
t~r!lo; 'aei· ~~fa·.· mari~ra. la déc~da. del se;..tenta· abre un. nue.Jc:i~i~icr . · .. 

\ ' . . . . . •:··.- .. ··._ · ... 
modernizador del trópfoo· húmedo y una nueva fase que sincroniza).,os .· 

intereses de .las facciones dominantes locales 

presidencialismo. En estas circunstancias Mario Trujillo accede al 

poder y logra una gran capacidad de gestión por un lado gracias al 

antecedente familiar (su padre fue gobernador) y por otro, no menos 

importante, la cercanía con el presidente Echeverría; factor 

indiscutible en el estudio. Los dos gobernadores posteriores, 

4 Como lo señalé en la parte correspondiente coincido en 
que el interés de Madrazo por modernizar la entidad encontró un 
campo fértil en la administración federal, lo que se convirtió en 
un factor determinante, pero el poder que llegó a adquirir le 
permitió influir en la selección del gobernador sustituto Orrico, 
como también sobre quien debía sucederlo en 1964. Cfr. Hernández 
Rodríguez, Rogelio. La formación del político en México ... op.cit., 
p.107yss. 
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Leandro ~~viio~~ Enrique Gonzáiez. siii poáer éltiz::mar: qu~ tuvieran> 

en. pririi6°l~i~'.'i.m :yíri?uib. d(rec;;to·c.~11 ~1.i?Feside11~~\ ent.r~ílte: eri .el 

.· . coito pia~J/!;L~~~j.,~;;:~: sü :·Jr·sr¡~ri;~yº~-~1~J~.~;}'~t~~t:~·~:~e~~;-~J6~~~{ci~e ,: , •• 

:·~¡ 

' _'.;j:~ ,. , ' t:,.r - ' ; ', '-

• c ircuti:S taricTa's'í'>'d e''.ál:guna, manera sori remocic:ine·s. propiciad.as ·.también 

.• Pº~~::e·t.w:.~~~~~~f;~i~\.~~~~J.t¡~~-~:;~
1

G;f:~~~~: ·s~ f~tir6 -~olbntaria~ente para 

apoyar,;ar·•canOidaJO;:presidencfal po( eLPRI. (como consecuencia de 

. :::!~~~~~~i~i~tt.~l.••.,.~;.:~f ::::•:"::< "::0:~:c~::<t",;:,:0::ó;:,:d:'. 
. '., .. : - -,· ,, ~ 

(como dori:Sedl.ii,;'ric'ia 'de ~n deterioro en las alianzas y coaliciones 

quei o·;ill~n a un~ crisis política de la que éste sale afectado). 

González no representa a grupo alguno en la entidad y busca 

efectuar un cambio controlado para dar un nuevo enfoque a la 

preeminencia gubernamental, en tanto que el segundo en la lista, 

Neme, es representativo de la antigua coalición de Rovirosa que es 

rebazada por las circunstancias sociales. 

6. La figura gubernamental es uno de los elementos más útiles 

o si se prefiere un buen elemento de contraste para determinar la 

evolución de las coaliciones, para entender formas de dominio de 

estas y que tienden a generarse y recomponerse en torno al poder 

que ejerce el primero. Las coaliciones sin embargo, al 

transformarse pueden escapar a un tipo de control porque existen 
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presiones· deJ;; ~~~~ro. s~bre ·el }obern~d~~ y que :!co~ti,n~Jfa.lm~\íte 
pueden se::r,·mu~',n.~~:i.'la,~.:/ , ->¡·· :; ·· ··, ,. ;. ,/':· ·" )/':O· 

6
o'.

1 :r·~.~~.~~i ·~f~~;~~-~~~8~;~~.~§~.;tT.;;p?t~~?h:'.:?\.~~~,i5ª3~~;~-~'"fr~0 :~ ª1 ' 
con··· que:: se'genElJ:a~:J;a/inter~c:cion' C()n: eÍ' ~()der central¿, ~S'·1JOSible· 

::;~;,Ii~llt~~~!~~íf lf~íitllitíilí~~~~~~r~t~~;:" 
relaciori::·más··,:acti.ira•~CieJ:/gobernaifor;;•.cón;.é·1:.;:presideñcüiLismó :·.:o >,,una 

i~;i!tlilil!!~~!~!~'.'.ff !~~:~~!!!f~~,j~~:::::: 
··,·-·.; .i,.:.·_ 

encuen,~i,o-::con:,'lo.s ·diferentes encargados del poder ejecutivo pues 

caáa:, ·uno'· -a. ·su manera, trata de recomponer o generar nuevas 

coaliciones que, eventualmente, chocan con las del pasado. 

Situaci6n que se manifiesta en profundas disidencias que se 

manifiestan como un problema de transición política sin rumbo. 

8. Aunque sin representar la parte más importante del trabajo, 

también fui acercándome paulatinamente a las políticas de 

desarrollo regional y que, en el caso de nuestra región, tiene dos 
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características: elnuinero y la rapidez con que aplicaron:sobre el· 

espacio de estilaio,,';de\Ílost.i:a~dose<que, las .·poÍíÚdas :11oj~6n;_ .:~6~•· 

el 

estkn\6~ •. 
o .. :; 

reS:i:ste·;•esos.:.canibn:is,: .. lo:.que.~r:s.e:;•mánif,éstaria·•,,_cómo.f:;úná;c;'i·nccip<J:c.idad-: 

:::.;d¡~~ilf:~f f l~i~l~~~r4~~ri~if~¡f; f l~~:~J~~~,-~: / 
transferenc:i.a~;·íde.:recurs~s,pr,ov.enient~S. delpetroleo,vhacia:nuE)vas._ 

:~:~:;~~i~liiJ:~f ;l({f i;~~18:0~1;,r:r11,3füt~4if g~f ilf f ::: 
una, ::~oncl~~io~ qÜ,~ "~~:_raes¡;H"en'ae ·de-.· e~tcis comportamientos 

asociados a. iá actividad pefrolera; .es ~que· la experiencia parece 

indicar que a una mayor aten.ción del centro sobre la regiones como 

consecuencia de políticas de desarrollo, en el corto plazo se puede 

traducir en una salto gigantesco en inversión e ingresos estatales 

pero que, sin embargo, se ejercen sobre situaciones poco 

controlables, lo que conduciría a la consiguiente desaceleración 

y pérdida de orientación de la vida regional. 

En este caso en tan sólo dos décadas se reflejan una serie de 

5 Por citar un dato, en 1990 Tabasco se ubicó en el cuarto 
lugar del grupo de entidades federativas de menor aportación al 
producto nacional. 
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incong!="uencias; pese. a ·que: se t;áta de ~ria: entidad 'cori. un sistema .. 

~~;~i;~Íf ~i!J!!ij~~~!~~f /~~x~jJ~~~~~~~á{~i~j~if~{!f :;f' 
"-''.:, 

de 

hac i a·,1?5 ;;sis.temas·dtpártidqs',qu.e p"ór; .'Cierto ;r~1aci6nan nuevamente 

los·····•~:~~é?f6.~~r:~E¡·~~aHs···~~n~~j.i:;:'.'.t.{f~~~'.~~~S~~f~;~t~t~~:{:::~~:spic.iando 
la consolidac,fon de Piil:'.tidos• políti,c,c:j,s:y¿ p:~f~l/i!lii~!3nt.e; problemas 

de ú9:ttilniaa'a en. eii ejercicio Ó'Uber'.~a~~~ü.l} :. 
··.;·::· 

6 En los Últimos cinco años, las remociones de gobernadores 
(entendida ésta como la presión del presidencialismo para que se 
separen del cargo o no lleguen al poder, siendo candidatos 
electos), han tenido que ver invariablemente con resultados de 
procesos electorales. Estos son los casos de San Luís Potosí, 
Michoacán, Guanajuato, Baja California Norte y Tabasco. 
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aF;¡c:,,pLic;· .José M. Peralta LÓpez, gobernador sutituto de la 
entidad;'.,';; : ·. . . .·. .. . 
Sufragio':.¡;;fectivo, no reelección. RÚbri.cas .-·Lic. César Raúl O jeda 

,ZUbie.ta;'..i Diputado Presidente. - Lic. Jesús Mar.tínez López. Diputado 
secretario. .· · · · · 
Vill~qermosa, Tab. , die iembre 1 4 de 1987 . 

. 2·.'.' C·~i() de Salvador José Neme Castillo . 

. . . · El análisis efectuado para el primer caso de González, por 
Peralta en la obra multicitada, arroja elementos sobre las 

:condiciones por las que se debe interpretar las separaciones. 

"La Cámara de diputados estimó, en sus considerandos que el 
entonces gobernador constitucional del Es ta do, Enrique González 
Pedrero, se había dirigido a ella, por oficio firmado, solicitando 
"licencia definitiva al cargo" y que, estando facultada en los 
términos de la fracción XXI del artículo 36 constitucional, podía 
resolver sobre la petición. 

"La licencia por tiempo indefinido y la licencia definitiva 
son especies de autorizaciones que no contempla la teoría 
constitucional de la separación de los cargos, ya que en su 



artículo. 48 solan{ente' habla de ausencias hasta por seténi:a: días y" 
de faltas ·mayores de sesenta días. La: licencia· por.,tiempo 
indefinidcic;nf' la··.'definitiva 'no. existen .·e11: .lá :.~termfnólogíá: 
cons,ti fociciná'l de ·Tabasco, por lo. que no puede_n sercin;{oéadás; por ... ·. 
el .solicitárite< .de.· una autorización dé sepai'ái::iórú: .. ;rii <por el' 
faculta,d()/pára coric.ederlas. ':.:'.\·.-'~.::,":'"· ··:, . ... ::·· '· · 

te~~()~~fe~~¡~.i~~ ti :!i~~o ·~~e ºJ6::áleezn .ij6~~;Ü5~i~ .. ftüf~jta}~fr. 
·licencia que· fuere, en falta .temporal.Y ·no¡ coÍÍ¡o:.:Giéf~biaárileil.te/'ló. 
consideró el' Congreso local, en falta, absoluta\ ; pÜés""'.la} l'iéehcia 
misma. jamás genera la separación de ffni tiva:·,aéi· cárgo/:'éfectO ·que,· 
solam.ente producen la renuncia o la defecció¡¡, ,.'.:.·o .· .. :· · · 

.·"Es cierto que debic5 acepta~ :>U se'p~r~.cJiÓn .te'nipofa1'; p:e;ro no 
se· justifica que el· Congres'o· local· le haya concedido ·:'.'·lice'néía. 
defin ti va" a González, Pedrero' y 'qué sin: inás; sin .que ·se.Tl:enaran .· 
desde luego, los requisitos. del·'.artículo. 47,· le•·apJ.:icaran ,1.as 
reglas de la falta absol~ta" y· se pro.cedier.:¡ en consecuenéi"a." . 

Fuente:. Peral ta,.· Fraridsco .··:Gobernadores de T~bas~o ... o~:C::1f:, 
pp.157-170 .. 



Apendice 3. 

El ~fodic~lisJl)O ~e~roicir6, recomp'osi.cI6n. y diside~ci~ en el sector.···,' 
obrero. ,,<,:• <, -·.·;:·: .:"· · · 

' Una d,e las:ti;h~:1rnA~~·j_?~e:~· .i?ciÓ~~~f16micas 'más r~dical~s .en 
Tabasco, .tiene:que)yer.'.con.:·la:orga.niz,acion de .. los asalariados de .l,a 
i.ndustr.iá1·:pe,troleiá,y,(dé:l.á> .. ~iu'dad:• Las reglas ... y· espacios .en el 
juego ,polí tícó.i:se eiinod.Íffca:Coh ;:sus,tancialmente en los setenta; ... al 
.confluír. ~ra•,pre'senéi'a9 deif:.:.s,e.ctór ·obrero del PRI, particularmente 
por :1a' actividad. del, s'iridicallsmo petrolero. 1 -

, ;, Antes'. del':'augépefróler~i:>/J:a composición obrera la consti'.tuíáh 
trabajadores •dei'.' los' seri.r:LC'fos'J•éoirio meseros~ choferes •de taxis y 
estibadorést pero obviañíE!nte·'no:exLstía la presencia de asalariados 
en la .industria/' •:'\} - · .. · · 

. ·· Por otro: iadb'; hasta•'ántés de . los setenta, las centrales 
impo.rtantes: ef!'TabascO:ei:'án )a Fedéración Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (FROC)' y la,Confederación:de Obreros Revolucionarios 
(COR), ·ambas con un. peso: reÚttivo y .limitado radió de acción, 
practicamente constreñido·' a··. las ciudades de Villahermosa y 
Frontera. Sin embargo·.· en· muy'·•.poco tiempo aquí se comenzó a 
consiruir un archipiela~o de'podeidel sindicato petrolero lo que 
le implicó una enorme capacidad~e gestión política y económica. 

Si establecemos términos comparativos, a principios de los 
noventa Tabasco es una de las· entidades con mas secciones del 
STPRM, pues aquí operan las secciones: 1, 14, 22, 26, 29, 31, 50 y 
la más poderosa de estas la 44, con sede en Villahermosa. 2 Todavía 

1 Ensayos de interpretación de la organización del poder 
sindical petrolero y que normalmente incide en las estructuras 
regionales, se pueden consultar en: Pepin Lehalleur, M. "Algunos 
parámetros de la lucha de poder local en la región del Mante, 
Tamps." y Prévot-Schapira, Mari e. "Espacio petrolero y poder 
sindical en la costa del golfo." ambos publicados en la compilación 
de Padua, Jorge y Vanneph, A. Poder local, poder regional. México, 
El Colegio de México, 1986, p.20 y ss. 

2 Debe tenerse en cuenta que las secciones tienen un 
peculiar proceso de control territorial ya que según los estatutos 
del sindicato, conservan una relativa autonomía, y son además las 
secciones las titulares de los empleos generados dentro de su 
jurisdicción. Indudablemente para el caso de Tabasco las secciones 
más influyentes se encuentran en Ciudad Pernex ( sec. 14 J; 
Villaherrnosa (secc.44) y de Cornalcalco (sec.29). 

Prévot señala que el acaparamiento del espacio supone la 
conquista del poder político, principalmente a nivel municipal que 
se convierte en un trampolín para escalar cargos corno diputaciones 
federales y senadurías "Por esta razón -dice la autora-, en las 
zonas petroleras, la elección de dirigentes sindicales para los 
puestos de elección popular se ha impuesto como una regla de la 
vida política local, pero también nacior.al." Confróntese: "Espacio 



el 7 de abril de 1991 se creó la sección número 50 que comprende el 
distrito de.l puerto de Dos Bocas. 3 

De mediados de los setenta hasta el año de 1988, el escenario 
sindical lo ocupa el gremio petrolero y en un corto plazo después 
del excesivo poder que logran aglutinar en algunas secciones 
principalmente entre 1976-83, se inicia un periodo de dispersión 
y pérdida de control que repercute en el conjunto del sindicalismo 
obrero lo que, aunado a la crisis del PRI estatal, llevó a una 
enorme problema de eficacia en las redes del sindicalismo oficial 
toda vez que se observa.una escisión que fue capaz de enfrentar el 
poderío cetemista copado hasta entonces por los petroleros.• 

Como· han coincidido en señalar los dirigentes de las 
diferent.es·:>· · cen.trales, :obreras de Tabasco, hay una marcada 
desconfianz·a . ·e·n,tre ··1os integrantes de .estas propiciandose una 
ausencia de· liderazgo y control. 5 

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

peÉro1ei::o':·>::·.:<J?·:chi::; p. 2s2. 

· ~:.:L~·'ei~ccÍ:óri"dé ia primera dirigencia de esta sección 
disputo'. entre ',dos planillas, .. · qued~ndo ganadora la. denominada 
"Unidad•.··. sindiqai'.', .. ·cu·y();'.. Líder .vem.a haciendes.e. cargo· .•. de .. la 
administració.n ·sindical desáe:.que quedara separada· ésta área' de 
trabajo . de< la Secicíóri \22, quedando provisionalmente 'la 
representatividaa·· en.::man6s. del comité Ejecutivo Nacional\ : ABC ~; 
abiil:.24!. ,·1991·;:.. · ·.··,... ·,:,.:_:::.,·,.· 

.·. • LáÚiÚs .. de;l~· formas ·de.control tienen ·.tcimb:ien:ei'deif·.·•·>·· ·· 
caso. (le>las, asqciaciiOnes de productores y .en él mí:dio'camp'e~Í.:no .. ·.·. 
una 'temporalidad y un éfécto s imil'ar, que: cOnf'luyeri •ha6ia.·:•:1a · '· 
desa.rticulacion total del sistema local de .·poder'.'.:·' · ·· ···· 

. 5 ~:son muy ilustrativos los antecedentes de 
org.anizaciones techo en Tabasco; después de que es disuelta la 
otrora poderosa Liga Central de Resistencia del garridismo, se 
constituye para los años cuarenta la Federación Unica de 
Trabajadores del Estado de Tabasco y que hacia el año de 1952 se 
adh~ere a la CROC. 

Los últimos años de la década pasada son de un incremento 
de centrales que buscan a su vez configurar cada cual a su manera 
una federación estable. Efectivamente, a las organizaciones que 

.ya funcionaban como la Federación de Trabajadores del estado de 
Tabasco (CTM), la Federación Revolucionara de Obreros y 
Campesinos (CROM) y CROC. Se incorporarían a fines de los ochenta 
la Federación de Obreros Revolucionarios del Estado de Tabasco 
(FORET) y la Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños 
(FTOT). La FORET fue creada en noviembre de 1987 por 
discrepancias del dirigente de la CROC en Tabasco Santos 
Hernández Colorado con Alberto Juarez Blancas. Y la FTOT en 
febrero de 1988 como disidencia en la CTM. 

Hacia 1990 la FTOT decía contar con 30 mil afiliados 
distribuídos en 100 sindicatos. La CROC afirmaría tener 16 mil 
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.Uno de los ·artífices .del. sindicalismo contemporáneo, ·es 
Armando Sánchez Scilís, antiguo trabajador petrolero y que primero 
con Carlós .. Madraza. y,: luego:· también con· el respaldo del gobernador 
Mario Trüjillo'. ~n>:1a· primera ·mitad de los setenta, logró· la 
formaciórí>Y conse:i:-vacion de la delegación No. 1 de la sección 31 del 
sindicato/· :enér :cV,i·lráher'niosa, . .sección que tiene su sede en 
Coatzacoalcos;~'. paralelamente¡ se convirtió en diputado local, 
desarollandó" úna: ':gran habilidad para ocupar influyentes cargos, 
pues. adeinás:.de::se:i:<)íder .. vitalicio .de la sección que logró separar 
fué présidente:mürii'cipal., de. C::eritro y diputado federal. 

~ · Resalta .:e1::hecho':de que Sánchez en casi todas las secciones en 
sus primer.os'. años~; d,e: actividad, impuso a quienes le garantizaban ' 
lealtad;;;·de:·maherá·:·é¡ue no sólo ocuparon la dirección de estas; sino 
que también~se0~iéron ~avorecidos al convertirse en alcaldes ·o 
diputadOs'" lopal:eis/ principalmente en los municipios de Paraíso, . 
Centlá y :Macu~p'ana·,. s.in embargo conforme estas nuevas direcciones. 
maduraban:'::<se ·.:':fueron ·separando gradualmente de la tut·e1a .'.y · 
desarrollando. su.· propio archipielago de poder. · 

·"·En.·:·1973·, .. ·:cuando es reelecto secretario general ·de .la 
delegación :número uno .de la sección 31, se supo de la inminente 
instalación. del' más importante distrito de PEMEX con sede en la 
ciudád:deVilláhermosa. A partir de ahí el poderío de Sánchez Solís 
aumentó :por el control de las plazas y contratos de obreros y de 
algunos ·niveles administra ti vos en el estado. 6 

En 1976, fungiendo como secretario nacional del gremio, 
Salvador Barragán Camacho, el dirigente tabasqueño logró ampliar su 
radio de acción con la creación de la sección 44. Por medio de esta 
se llegó a controlar inclusive pequeñas zonas de los distritos de 
Agua Dulce y de Las Choapas, en Veracruz. Este es el punto de 
arranque del enorme control en la carrera de Sánchez Solís, pues 
significó deslindarse de las presiones de las secciones de 
Coatzacoalcos y Minatitlán para controlar en definitiva las futuras 
ampliaciones de distritos petroleros en el estado de Tabasco. 7 

agremiados, la CROM 2 mil 500 miembros y la FORET calcula su 
militancia sobre 4 mil 500 miembros. 
Se consultó una breve historia del sindicalismo tabasqueño en: 
Ruíz Sandoval, Luis. "Las centrales obreras sin liderazgo." en 
Jaguar. marzo 17 y 24 de 1990, p.1 y 3. 

6 El 9 de noviembre de 1973 señaló el diario 
Presente: "En un "acto de unidad sindical, Sánchez Solis, líder de 
los trabajadores cetemistas y diputado local recibió de nueva 
cuenta el apoyo solidario para que se le ratificara como secretario 
general de la delegación uno de la sección 31 . " noviembre 1 O, 197 3, 
p.1. 

7 Nuevamente en diciembre de 1976, a unos días del cambio de 
gobernador, la prensa consignó al respecto: "El vigoroso apoyo que 
dieron el gobernador Mario Trujillo y el candidato Leandro Rovirosa 
Wade, a una gestión de los petroleros de la·delegación uno, culminó 
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En los primeros años de los ochenta, el liderazgo de Sánchez 
Solís se exte.n.dió. hacia dos personalidades clave estos. Lenin 
Falcón.,Mé.nde·z,. en.·la seéción 14 y Raúl Charles Treviño. Con el 
tiempo el, primero se alejó poco a poco de la férula de sánchez y 
acabó<si.endo : áses.inado en 1988, cuando se desempeñaba además como 
presideritei'.muniéipal de Macuspana, principal municipio procesador 
en'Tab.asco--y,:··elsegundo, fue el elemento que utilizó la sección 1 
de'. Cd. 'Mádero. para minar severamente el poder de Sánchez Solís. 
Evideritemeiiite An.drés sánchez se caracterizó por negociar unas veces 
ros .. apoyÓs oe:Joaquin Hernandez "La Quina" en su beneficio y otras 
subárdinánclose·, ,al líder máximo al aceptar imposiciones de sus 
protegidos,·tál y. como es el caso de Charles Treviño. 

·. : Di:iied;as .·medidas que además beneficiaron económicamente al 
núcreo'· familar.'.d.e: Sánchez, incrementaron su capacidad de gestión 
pues 'por.'ej'emplo en. el periodo del auge petrolero ( 1979-82), fungía 
como ,diputado· federal, también líder de la CTM local y además 
secretar.io ·general ·de la sección 44 . 

. No.satisfecho, nombra a su yerno Andrés cámara como delegado 
especial':··ae'.1a·' misma sección 44 en el complejo Nuevo Pemex en el 
que. lab9rab.iú:(·. más de .7 mil trabajadores. 8 También impone a su hijo 
como·secr.etaric:i de acción política y a Homero Pedrero Priego (quien 
fuera· '.iíder',·de ·1a CTM en la entidad antes que Sánchez Solís, 
exd.ipi.ttádo: fedeiral y también expresidente municipal del municipio 
de Centla)~ como.secretario de organización. 

Cori ckmzález Pedrero en la gubernatura, no le significó a la 
diri.gencía de la sección 44 y otras como la 19 y 22 una mermá 
inmediata en en sus intereses, por ejemplo en 1982 el líder 
petrolero; al igual que Manuel Llergo en la CNC,. ya .. había sido 
apo'yadopor el gobernador saliente como candidatos a una·diputación 
federal. para el trienio 1983-85. 

·Solamente a partir de 1987 como producto de un· previsible 
con~lictd entre el gobierno federal y la dirigenci~ naciorial del 
ST!?RM, entró en crisis la fortaleza sindical. · · · 

A los dos meses de haberse reelegido sánchez en la direccción· 
de la CTM, con el apoyo de Fidel Velázquez, se reelige también como 
sec·retario general de la sección 44, cubriendo así· en forma· 
ininterrumpida su estancia en la secretaría de la sección por más 

con un rotundo éxito ... Sánchez Salís asistió a la XVI Convención 
Nacional Ordinaria del STPRM acompañado de Armando Sánchez salís, 
Osear . Aguilera y Gilberto Martínez. La sección 44 tiene 
jurisdicción en los municipios de Centro y Centla y un 50% de los 
campos Carrizo y Samaria." Presente .. diciembre 5, 1976, p.1. 

8 Andrés Sánchez permanece en la secretaría general hasta 
fines de 1973 cuando se reelige para el bienio siguiente. En el 
periodo ( 1976-78) es cuando se inicia el "boom" petrolero y se 
consolida.su radio de acción. La capacidad de control e influencia 
de Sánchez es de tal magnitud, que en 1979 prepara el terreno para 
que su hermano Armando sea diputado local en el estratégico 
municipio de Centro. 
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de trece años .. Sin. embargo. se sabe que Joaqúín-Hernández Galicia lo 
vetó di as. después ·y· en, su lugar _se. negocia la· adsci::ipición al cargo 
de SU her!Ílano• }\r!Ílando, •'quedando Andrés .COll\Ó , líder moral del grupo 
Orientación Polí:tica, y_ sedal "14' de junio " del sindicato en la 
entidad·. 9 ,•··:. ,·.'· ... ·.·:-;.·, · · ::-· 

.La sitúaci6n' cont'inuó deteriorándose, como consecuencia de la 
predis'posfción :.de·: la dirección nacional del STPRM contra Armanáo 
sánchez y.: entró en una fase crítica en 1987 cuando fue detenido el 
hermano, de 'Andrés -Armando-, acelerando los problemas en la CTM. 10 

Efectiv.ameinte; ··las. denuncias ante la Procuraduría General de la 
República· por--la venta de contratos que se vendian a razón de 30 
mil pesos .~por ficha y contrato de 90 dias, obligaron a su 
detencióri;'";sin embargo, Andrés en forma antidemocrática llega 
nue~amente;a la secretaria del cetemismo local . 

. . ...... Es 'importante observar que la punta de la denuncia contra el· 
clanjde los Sánchez Solís, fuera el trabajador Pedro Zurita quien 
en ese' mismo año se convirtió en diputado plurinominal del PST. 11 

· Según 'el mismo Zurita, la agrupación que surgió a partir de la 
protesta por la venta de plazas, databa _de octubre de 1983 y 
contaba 'éon mas de 3 mil afiliados en todas las secciones, es decir 
en la 44, _31, 26, 22 y 14 de Villahermosa, y en las de la Venta, 
Coatzacoalcoalcos, Agua Dulce y Ciudad Pemex. 12 

Se ha llegado a afirmar que en la caída y encarcelamiento de 
de Armando Sánchez, estuvo involucrado como instrumento de Joaquín 
Hernández "La Quina", el Secretario del Trabajo del sindicato en 
Tabasco e inseparable compañero de Armando sánchez, Osear Aguilera 
Hernández, quien después de un periodo de un año y seis meses al 

9 El 12 de agosto de 1985, sánchez Solís es postulado 
como candidato Único para ocupar la dirección de la Federación de 
Trabajadores del estado (CTM). Se trata de una imposición sobre las 
intenciones de cambio que proponía el gobernador. En esa sesión, 
quien tiempo después encabezara un movimiento disidente, a la sazón 
secretario de trabajo y conflictos señaló: " ... no es sólo el 
sindicato de petroleros quien apoya la precandidatura de Andrés 
Sánchez, sino los 135 sindicatos activos de ese gremio, por su 
militancia activa y sus 14 años como secretario general de la CTM." 
Presente. agosto 13, 1985, p.1. 

10 Jaguar. mayo 15, 1987, p.1. 

11 El aceleramiento en la caída de Sánchez lo propició un 
grupo disidente autodenominado "Gran Comisión Nacional de 
Trabajadores Petroleros" pues denunció el asunto de corrupción ante 
la Procuraduría General de la República. Jaguar. junio 16, 1985, 
p.3. 

12 La revista Jaguar fué el único medio informativo 
local que siguió con especial atención las actividades del clan 
de los Sánches Solís, mientras que el resto de la prensa local 
parcializó los hechos. 
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frente de · 1a. sé~éión 44 desde noviembre 22 de 1985 -fecha en que 
nuevamente es elegido ··Armando-, logra minar un poder que iba en 
crecimiento ··y .q.ue .i•La ·Quina" no estaba dispuesto a aceptar. Según 
se sabe, ~guilera recibiría en el medio local, el apoyo de Lenín 
Falcón también ~irigente vitalicio de la sección 14 con sede en 
Ciudad Pemex para ejecutar la acción. 13 

Otra persona "apadririada" por Sánchez Solís, gracias a la 
influencfa de "La Quina", fué Raúl Charles Treviño, polémico 
secretario de la sección 26, llamado por sánchez Solís para hacerse 
cargo de la Federación de Trabajadores de Tabasco (CTM). Pero a· 
quien puede considerarsele el catalizador de importantes escisiones 
en el sector. 14 

A la caída de Andrés Sánchez, la CTM entra también en .úri ·· 
period6 de crisis, pues en el mes de agosto de 1987 se ini6ió una 
división de dirigentes y sindicatos como cons~cuencia de la 
impósición de Raúl Charles en el cetemismo local. 

Raúl Charles Treviño originalmente comienza a destacar en el 
contro.l apartir de su paso por la sección 26 pero también c9n el .. 
apoy·o. ·de Fidel Velázquez y de la Quina en el mes de noviembre ·de 
1987. ilega a la secretaría general de la CTM; Indudabie~ente la. 
caída del segündo vulneró a Charles pero ~oincidentemente, aLáño 
siguiente; la situación de división se agudizó al separarse .17 .. · 
sindiéatos de la CTM el 17 de agosto de 1988. 15 · 

13·:En· i 985 a los dos meses de haberse reelegido en la CTM 
apoyado por .Fidel Velázquez, Andrés Sanchez también se reelige en 
la sec.éión' 44, sin embargo La Quina decide actuar contra él pues no 
sólo el hijo de Andrés estaba prófugo de la justicia, sino que su 
yerno se ·encontraba preso. De modo que Andrés cae pero logra que su 
hermano Armando arrive a la secretaria de la sección y el pasa a 
ser "guía moral" de la agrupación "14 de junio". Jaguar. junio de 
1990. No.82, p.1. 

14 Una sección que también se volvió famosa por los actos de 
corrupción y metodos de control es la 29, con sede en Comalcalco. 
En esta se registra un breve cacicazgo de cinco años que logra 
articular. Rodolfo Miranda Román. Según parece, Miranda estuvo 
involucrado en el año de 1976 en el asesinato del entonces tesorero 
de la sección, Jaime Marín Cervera. La caída de la Quina también 
impide que se reeliga para el siguiente periodo así como peso una 
denuncia de PEMEX por el robo de tuberia atribuido a Miranda. 
Jaguar. Noviembre de 1989, p.3. 

15 De alguna forma la polarización evidenció las condiciones 
de la CTM pues se quedó prácticamente con el sindicalismo 
petrolero, mientras que la Fedreación de Trabajadores y Obr~r?s de 
Tabasco (FTOT), agrupó a trabajadores azucareros, musicos, 
choferes, y los empleados de grandes almacenes de autoservicio como 
la importante cadena Chedraui. Fuente: Entrevista a Edgar Ascuaga 
Cabrera, exsecretario de relaciones laborales de la FROC. abril de 
1990. Villahermosa, Tab. Manuel Cedeño del Olmo. 
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José A. Pedrero Reyes y Edgar Azcuaga encabezaron la escisión 
apoyados por Cuauhtémoc Paleta de la CROM y deciden fundar la 
Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco ( FTOT). En el 
proceso disidente y en plena campaña para la gubernatura de Neme, 
Fidel Velázquez se dirige a Tabasco y en una asamblea decide 
expulsar al grupo de 17 líderes de diversos sindicatos. 16 

Pedrero y Azcuaga son presionados por la dirección estatal del 
PRI y amenzados con ser expulsados, sin embargo la coyuntura 
politica de cambio de gobernador favoreció sus fines pues González 
Pedrero ya no fungía como gobernador y el candidato Neme pasaba por 
serios problemas para sacar adelante su impopular campaña. Con la 
FTOT aumentó el número de federaciones a cuatro (CTM; COR; CROC y 
FTOT-CROM) . 

La decisión de los recién agrupados en la FTOT, aunado al 
encarcelamiento de uno de los hermanos sánchez Solís, propició una 
situación~de desmoronamiento del poderío petrolero del que todavía 
no se recupe.ra:n, así como decisiones apresuradas y antidemocráticas 
de la dirección nacional de la CTM, pues en una sesión a la que 
asistió Fidel Velázquez, se les expulsó de la central. Para la 
maniobra . se; .apoyaron en los argumentos de Jos e Domínguez Torres a 
quie!' ::s·e le :hizo pasar como miembro de la sección 14 de los 
petroleros y a .Truman Pérez, quien recientemente había sido 
descoriocidopor los trabajadores del sindicato del Frigorífico de 
Tabasco Y 

.. · ·'.::· La· escisión por la que quedaron en una nueva central alrededor 
de:a mil trabajadores, se hizo esgrimiendo como argumento principal 
que s• trataba de sindicatos de Tabasco y por lo tanto se requería 
.de, un dirigente tabasqueño así como exigían que la secretaría 

· general quedara en manos de un trabajador que no proviniera del 
sindicato petrolero. 
· Diversas medidas de presión se aplicaron contra los miembros 
de la FTOT, pero estas hábilmente siempre adujeron que no tenían la 
intención de separarse del PRI. Pero tanto el PRI como el 
gobernador condenaron su actividad. Pese a ello lo cierto es que na 
se han desplazado hacia otros partidos. 

Ahora son sindicatos de cierta importancia los de la industria 
galletera, los de Oleaginosas del Sureste y del frigorífico y 
empacadora. de Tabasco los que vienen gradualmente ocupando la 
escena del movimiento obrero estatal. 

Indudablemente la explicación de las divisiones en el año de 
1988 debe buscarse en la mecánica que tienen las secciones 
petroleras las cuales nunca fueron homogéneas y además orillaron a 
graves pugnas en particular entre la sección de Ciudad Pemex en 
Macuspana y la 44 de Villahermosa. También es el año de 1988 cuando 

16 Charles Treviño incurrió en un error al haber desconocido 
a dirigentes como personas físicas y a partir de considerar a la 
Federación de Obreros de Tabasco por encima de los estatuas de cada 
sindicato. Véase Jaguar. septiembre 10 de 1988 y enero 21 de 1989. 

17 Presente. Septiembre 6 de 1988. p.14 
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comienzan las primeras movilizaciones de protesta de los 
trabajadore·s petroleros particularmente en la sección de 
Villahermosa co~ motivo de despidos en la planta de Nuevo Pernex, 
cuandó.el dirigent~ de la sección era Osear Aguilera, apoyado por 
la Quina contra el- caC:icazgo de Andrés sánchez. 

El caso ~ás significativo de poder, paralelo al de la sección 
44 lo constituye el control territorial que organiza Lenín Falcón 
tambien apoyado por La Quina para contrarrestar la tendencia de 
aquella sección. A ·partir del bienio 1971-72 Lenín Falcón, es 
apoyado por cé~ar Alvarez para ocupar la Secretaria de Previsión 
Social, después de una pugna por la secretaria general cuatro años 
des.pués con Gonzalo Guzmán, Falcón llega a ocupar por primera vez 
la secretaría general. para el. periodo 1977-78, desde entonces logra 
reelegirse cuatro veces en la sección 14. 

El punto maxirno de enriquecimiento economice y de su control 
sobre el.espacio local, se da cuando es postulado por el PRI como 
presidente municipal por Macuspana para el trienio 1983-85, pese a 
que segGn se sabe apoyaba abiertamente para la gubernatura a David 
Gustavo Gutierrez, hombre muy dercano al todavía gobernador 
Rovirosa Wade. En el mes de noviembre de 1988, Falcón y el 
dirigente de la CTM de Macuspana, Antonio Arcos fueron asesinados 
en un-camino vecinal sin que se supiera con exactitud quien fue el 
autor intelectual de la eli~inación. Sin embargo en ese periodo, 
Falcón presionaba para que su esposa fuera candidata del PRI a la 
alcaldía del mismo municipio. 

·Al parecer los petroleros han entrado en una fase de pugnas 
internas que estan limitando su acción, el más influyente dirigente 
ahora ~s _Mario Ross García, actualmente diputado federal, famoso 
por ~u enfrentamiento con el gobernador Salvador Neme quien hizo 
to.do lo posible por evitar que fuera diputado. 
Las posiciones en el Congreso local y en las alcaldías se 
distribuyen aGn entre los sindicatos agrupados en la CTM. 18 

RaGl Charles de la sección 26 cubrió el periodo de septiembre 
de 1987 a febrero de 1989 en la secretaria de la CTM. De ese mes 
hasta agosto se mantuvo un interino. Del primero de agosto de 1989 
al· 29 de julio de 1992, fungió como dirigente un líder de los 
electricistas, Ricardo Martínez Estrada quien fué además diputado 
local en la pasada LIII Legislatura y de ahí a la fecha la dirige 
Aquiles Domínguez Cerino. 

Desarticulado el poderío sindical y con una FTOT disidente con 

18 En el colmo de la decadencia del clan de los hermanos 
Sánchez, una vez libre después de un año y m~dio de prisión, Andrés 
Sánchez Salís, buscó rehacer la agrupacion "14 de junio", al 
parecer Sánchez no rompió del todo con Fernando Aguilera, pues este 
le respetó la concesión de camiones para el traslado del personal 
obrero a los pozos y complejos petroquírnicos. Pero inmediatamente 
se formó corno protesta el Frente Depurador Sindicalista que postuló 
a Baldernar Torres Carrillo en la dirección de la sección 44, 
apoyado a su vez por el secretario nacional Sebastian Cabrera 
Guzmán. 
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cada vez mayor influencia, se llevó a cabo en junio de 1989 la 
elección del secretario general de la CTM. De acuerdo a un padrón 
depurado que arrojó un saldo de 120 sindicatos activos en la 
entidad, se llevó a cabo una asamblea extraordinaria pues a la 
renuncia de Charles Treviño quedo como secretario interino el 
diputado por el municipio de Jalapa, Luis Contreras Hurtado. 19 

otro proceso que afectó las relaciones con el sector popular, 
pero que r·epercutió en el obrero, fue la protesta de los burócratas 
entre.los~años 1989-91. Desde que nació el sindicato de burócratas 
en el año de 1972 se había caracterizado por apoyos financieros 
provenientes de la Oficialia Mayor del gobierno del Estado. De tal 
manera que· después de 14 años de una sola dirección sindical 
dirigida·.-por Alfonso Carrillo, particularmente en 1990 con motivo 
de ~nan~eva elección de mesa directiva, se radicaliza la oposición 
dentro-del ~remio. 
. La. situación empeoró cuando los trabajadores de limpia y de 
bacheo del ayuntamiento de Centro, llevaron a cabo una marcha por 
las. calles de la capital dirigidos por Aquiles Magaña quien 
prote~tó;contra la imposición de un incondicional del gobernador, 
sitúación que motivó una -inmediata represión del movimiento y el 
encarcelamiento de los principales dirigentes. A partir de ·ahí 
Magaña fué ~resionado y expulsado de las filas del PRI así como 
ericar.celado por cargos nunca demostrados. 

: Ya desde el año de 1986, eran evidentes los problemas por 
violación a los estatutos de la Federación de Trabajadores del 
estado, ~ropiciados por el cacicazgo de Alfonso Carrillo a partir 
da 1980. 0 Pero la popularidad que adquirió Magaña, obligó a su 
liberación y al inicio de negociaciones para el aumento de sueldo 
a los burócratas. Magaña, al igual que la FTOT se han negado a 
dejar al PRI y pasarse en este caso al PRD. Pero es indudable que 
su actitud minó aún más la figura del gobernador Neme. 

Por.todo ello no· carece de razón el punto de vista de uno de 
lós polémicos; dirigente de la sección 44, Mario Ross 21 de que en el 

. i~ ~~-~e~lida~ Contreras logró la sustitución del petrolero 
Treviño '.c.uando el 27 de marzo de 1989 se apoderó junto con otros 
miembros de la disidente FTOT de las oficinas de la CTM. Si bien 
esta· agrup'ación tenía como candidato a José Pedrero tuvieron que 
negociar . con el ala sindical petrolera que apoyaba a dos 
candidatos, a Gonzálo Guzmán de la sección 14 y a Mario Ross de la 

. 4.4 ·:quienes· abiertamente buscaban la secretaria general de la 
Central. 

2º Revista Jaguar. Febrero de 1986, No. 26, pp.1-7. 

21 Como secretario general de la 44 del sindicato petrolero 
Mario Ross, ha tratado de rescatar la influencia que otrora 
mantenía dicha sección. Por negociaciones de las que no siempre 
salió bien librado es actualmente el Secretario general adjunto de 
la CTM en Tabasco y Diputado Federal por el III distrito siendo que 
su sección corresponde al primer distrito electoral. De alguna 
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Tabasco coritemporárieo no.se regeneró una suficiente base de control 
en todos los .niveles del·' Partido Revolucionario Ins ti tuciónaL En. 
sus palabras/, •.;:: .• ··· .•... , • .·· . . . .. _ . . · ... ·. . . ·. · . 

".; .-el.<movimiento obrero en•Tabasco esta. plagado de errores, 
vicios polít:ióos !<y :sObreJtodo de u11a. total ausencia de liderazgo lo. 
tienen·.: hünaidci~·:e·n··ún'i:tótaL-desorden ante la. apatía.de unos; el 
canibalismo ·de.,.otrós>:~;· 11.22 . . . . . . . .. 

. -· . . . . . . ... 

manera se trata de una imposición de la dirigencia sindical 
nacional ~l entonces gobernador Neme Castillo quien hizo todo lo 
posible para vetar a Ross. Al respecto se refirió soló a algunas 
"discrepancias" con el gobernador superadas cuando llegó a la 
diputación. Entrevista del autor a Mario Rubicel Ross García. 
Febrero 1994. Villahermosa, Tab. MCO. 

22 Ross, Mario. "El movimiento obrero." en Tabasco, realidad 
y perspectivas. Vol.III. Política y Derecho. México, Gobierno del 
estado de Tabasco. 1993, p.128. 
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