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PROLOGO 

La finaliJad de este trabajo es la de andlizar el caEO parti-

cular de una ciudad pequeña, establecer 3US pri~cipales características y 

tendencias de crecimiento y calcular los requerimientos de espacio que, por 

'su propia dinámica, esta ciudad necesitará para su futura expansión física. 

La ciudad designada se localiza en el Estado de Tabasco, el 

cual ha sido escogido como marco general de este estudio debido al reciente 

impacto de la' actividad pet:t:'olera en él y por lo mis...n:lo ¡ a su influencia en 

el crecimiento de la población¡ los movimientos migratorlos y el crecimiento 

espacial de los asenta'1lientos humanos.. LO,. ciudad de Cárdenas f caso del e~tu 

dio, se situa a 50 km hacia el oeste de la capital estatal (Villah¿rrnos3) y 

en 1970 era la segTmda ciudad en importa,l1cia por el tamañc de su población o 

Fue elegida esta localidad ya qUe se situa en cercanía a importantes nreas 

de impulso económico como las explotaciones pe-:'ro161.-ar..: de PsfornCi f Chis. ¡ :ét 

agricultura de riego del Plan Chontalpa y a la misma eiudan éle "'v'illaherm0sdi 

además, el papel que esta localidad está desempeñando es cada vez más impor

tante ya que se puede consolidar como TIt:. centro de contrapeso al crecimiento 

y a la centralización que presenta la capital del estado lo cual podría lo

grarse a w~diano o largo plazo. Sin embargo, es en estos momentos, cuando 

la ciudad está recibiendo los primeros impactos sociales y económicos y ap~ 

rentemente inicia un despegue en su crecimiento, cuando es más necesario te

ner un diagnóstico preliminar de su situación actual e ir previendo los re

querimientos de espacio que necesitará para su expansión urbana, así como ir 

ejecutando aquellas acciones que se juzguen prioritarias para disponer de ta 

les espacios. 
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No es ocioso recalcar las limitaciones que se presentan a este 

nivel de análisis, representadas principalmerJ.te por la carencia de infol.-iT,ú'· 

ción, la mayor parte de la cual hay que obtenerla directamente con la pobl9;. 

ción residente en la ciudad I a 'través de entrevistas f así corr.~ de aquellas 

personas relacionadas con la a~~inistración y las actividades económicas 

de la ciudad~ Lo anterior simplemente es tm resultado de la falta de datos 

a escala urbana, principalmente en las estadísticas oficiales, lo cual debe-

rá propugnarse por atenuar debido a la enorme importancia que ha adquirido 

el crecimiento urbano y por la necesidad de mayores estudios para interpre-

tar esta realidad, los ouales se vean beneficiados con una mejor calidad de 

la infonnac.ión y un menor tiempo de elaboración. 

El presente estudio esta compuesto. de cuatro partes. En la pri 

mera se mencionan algunos antecedentes inmediatos, en diversos países del 

mundo f donde e..'npiezan a preocuparse por dirigir el crecL-rdento físico de 

las ciudades y cuáles fueron algunos de los instr~entos utilizados, ademas, 

se sitúa en el tiempo, la elaboración de las primeras políticas urbanas en 

el mundo en referencia a los países desarrollados y algunos de América Lati

na. La seguTlda parte trata de presentar una revisión de los principales 

prograw~s de desarrollo que se han llevado a cabo en 01 país y que de alguna 

manera han tenido ingerencia en la previsión de la cantidad de espacio que 

los centros urbanos requieren para su futuro crecimiento; se hace énfasis 

en la elaboración por primera vez, a partir del año de 1976, de una pOlítica 

urbana nacional representada básicamente por la Ley General de Asentamientos 

Humanos y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, resaltando su importancia 

y relacionando estos instrumentos al proceso global de planeación en el 

pafs. 
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La tercer~ parte es un an&lisis geneTIal Jel Estado de ~abas-

ca' necesario para tener un marco de referencié:. fundam31ital en el estudio 

de una ciudad individual; se refit::ren características del uso y ocupación 

del espacio, de las actividades económicas y del crecimientJ ur.bano, sin 

dejar de mencionar características físicas del territorio, lo cual, prop0E. 

c~ona un conocimiento de la dinámica estatal y regional en la cual la ciu 

'\ 

dad de CRrdenas se halla i~~ersa~ 

Para la última parte, se examinan todos aquellos aspectos, 

que se consideraron importantes, para dar un diagnóstico real de la ciudad 

de Cárdenas, que sirvan como indicadores para prever la estructura urbana 

que se desee llegar a tener en la localidad y que señalen los espacios más 

adecuados de su futu:ca expansión y, sobre todo, la cantidad de suelo requ.:=. 

rido para dicho crecimiento, en periodos quinqüenal~s, hasta el año 2000. 

s(~ esp·;2ra q:ue el procediiu.!.ento seguido. en el estudio pueda 

ser una ÍInportarltc orieutat.:ión para t::-:-abajos de esta naturaleza, tanto por 

lo fundamental que es dirigir la expansión de los asentamientos cuanto por 

la racional utilización del espacio en estos casos: sin olvidar que, el 

proceso de previ~";"ón en la ocu.!?ación del suelo es un proceso continuo,su-

jeto a una constante evaluación y que, cada centro de población dicta las 

modalidades de su propia tendencia de ocupación espacial .. 

Para concluir, deseo expresar mi reconccüuientc al Insti t.uto 

de Geografía de la UNAM, en cuyas instalaciones fue posible realizar el pr.:=. 

sente\trabajo a través de las facilidades concedidas. Agradezco las valio-

.sas ideas y orientaciones de la Arq. Ma~ Luisa García &~ral que ayudaron 

a enriquec~r este trabaja; asírnismo, expr2so mi gratitud a la Dra. Ma. Tere-



sa Gutiérrez de f.lacGregor I la Mtra. Irene Alic.i¿, 1"i Htr&. C'ar-

men Val verde Voy la Nt.ca. Haría I:aés Ortíz A ~ por la r€visión de estE. 

trabajo y sus acertados señalamientos. La versión final ce este estudio 

y su adecuada presentación no hubiera sido posible sin la enorme y desin-

teresada ayuda de la Sra. Ma. Magdalena Leyva Leyva, en la la~r de meca-

nografía, y de los Srs~ Wilfrido Ayala y Hoisés García en la elaboración 

del material gráfico. Finalmente, siento una deuda de gratitud con aque-

llas personas que me transmitieron su honda preocupación por buscar nuevas 

y adecuadas perspectivas en el estudio geográfico del proceso urbano, con 

baSe en el conocimiento empírico como instrumento fundamental, para conocer 

y comprender el aJü.biente cotidiano de nuestras ciudades .. 



1* INTRODUCCION 

La magnitud del crecimiento urbano dent,ro de su p("~rspectiva 

físico-espacial, demográfica y económica alcanza nuevas dimensiones a par-

tir de la Revolución Industrial que se gestó en Europa t en el siglo pasado., 

En relación a épocas anteriores y los centros urba,nos alcanzan nuevas prop0E. 

ciones y al mismo tiempo su número se mult±pl±ca+ AnLe la diná.111ica de este 

fenómeno se presentan una serie de problemas a los que hay necesidad de en-

frentarse para comprender los alcances reales del proceso de urbanización~ 

El abastecL'rfiiento de materias primas y d~ prodl:ctos agrícolas<, 

así como I la distribución de productos manufacturados obliga a un í"l1plio d';>~ 

sarrolla de las comunicaciones 10 que facilita el crecimiento urbano e in-

crementa la creación de áreas suburbanas;, expandiendo dE.~ esta ma.nera el es-

[: pacío urbano y originando que la distancié. entre el legar da ::rabajc y ,=1 
I 

li 
lugar de residencia sea cada vez mayor. Ld,3 ciudades se CO!.vlerten eH '~::3;n 

tras rectores del desarrollo al ubicarse en ellas los establec:::'mientos in-

dustriales e incrementarse su función comercial; esto origina atracciOl1 de 

población y convierte a los asentarrLÍentos urb.:...nos en importantes núcleos 

econórnicos~ 

El hecho de que algunas ciudades se convirtieran en relevantes 

centros de transacciones y de producción! les imprime tal dinfunica que las 

lleva a un crecimiento que gradualmente se convierte en la preocupación de 

los técnicos y de los gobernantes, sobre todo en aquellas regiones donde el 

proceso de urbanización, empezaba a sobresalir .. 
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Esta preocupación se refiere a un intento por 0rientar y orde-

nar el crecimiento urbano;. primeramente a nivel intE.rno y posteriorrr,ente a 

nivel regional. Hay que considerar que las ciudades hasta 3ntes del siglo 

pasado habían experimentado transformaciones relativamente poco notables 

tanto internamente o por resultado de sus relaciones con otras ciudades¡ pe-

ro con el impacto indust.rial a la vez que los procesos que las afectaban 

eran de otra nat1ra1eza, el ri't-mo de estos procesos era más intenso; tal es 

el caso del surgimiento de ail1plios y nuevos espacios habitacionaleS J el in-

cremento de infraestructura urbana y lli'1a mayor complejidad en la disposi-

ción de los usos del suelo! que afectfu~ la funcionalidad del espacio urbano 

y le dan otra dimensión al propio ambiente de las ci~udades" 

P 
I 

t Esta serie de procesos recla,.'t'(1aPan una directriz regula-jo:ratan'~ 

to en su efecto primario como previniendo su complejidad y magnitud en el fu-

turo" Esta necesidad es el principio para la elaboración de políticas urba-

nas, que tenían como fin regular y di ril)'ir el proceso ae l;rt.a.nizacl ón ('.;. 

nivel inter e intraurbano~ 

Dado que la Revolución Industrial se desarrolla prlmeramente en 

Gran Bretaña para inmediatamente extenderse a Jos demás países europeos y 

posteriormente trasladarse a ll.mérica (Estados Unidos de América, en primer 

termino), el crecimiento urbano se asocia en prL~er lugar a estos países ac-

tualmente desarrollados, que son los precursores en los dos procesos, el in-

dustriéil y el urbano~ Para ejemplificar este hecho hay que recordar que en 

Europa durante el s~glo XIX, la población de las ciudades de más de 100,000 

habitantes se incrementó en un 150% entre los años de 1800 y de 1850, y en 
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un 250% de 1850 a 1900; en Estados Uni¿os el númeIo ce ha0itante.s de las 

ciudades se sextuplic6 entre los añcs dé 130C y 1850! Y se r.:1.'u1 tipli~ó :¡;:cr 

doce entre 1850 y 1900, (lle 

Por lo mismo, es en estos países donde surgen los primeros in-

tentos que pretendían regular de alguna manera las consecuencias del pro-

ceso urbano, es decir, a nivel político se dan las primeras intervenciones 

de los gobiernos en las tareas de ordenación ~-del territorio. Se puede consí-

derar que es hasta después de la Segl}nda Guerra Nundial cuando se llevan a 

cabo esfuerzos organizados y sistemáticos por parte de los gobien-:tos nacion~ 

les I dentro de una ya bien establecida palí tica urbana f que se traduce gene--

ralmen'te en Planes Nacionales de Ordenación Territorial o Sistemas de Pleni-

ficación Nacional. sin embargo en naciones como los Países Bajos ya en 

1901 se emiten planes de ordenación urbana; asímismo en Gran Bretaña también 

estos intentos se remontan a principios de este siglo ya <;U2 en!90Q el con 

trol sobre las ciudades e..1Upezó a ejercprse <.:cn la IiHousing And TOvvtl Planning 

Act H
, (2) la cual ya contenía zonificacione2 para los futuros usos del suelo% 

En la década de los treintas en Gran Bretaña surgen dos legislaciones con 

fines planificadores!! la Town ¡¡Jld Country Planning Act de 1932 y la Special 

Areas (Development And Improvmen'c) ;",ct de 1934 I d¿ las cuales la prlrw:::ra ejeE-

cía restricciones para las construccicnes urbru'"1as sin autorización previa y 

la segunda creaba zonas industriales en áreas deprimidas" (3) .. 

(1) Beaujeu-Garnier Ja.cqueline I Chabct Georges, iI'l'ratado de Ge0grQ.fíe. Urb"lna ~ 
EditOrial Vicens-Vives, 1a. Edición Española, Barcelona, 1970, pags.9-10. 

(2) Me Loughlin J. Brian, "Planeamiento Urbano y Control u Colección Nuevo Ur 
banismo, Instituto de Estudios de Administración Local, Edición Española, 
Madrid1975fpág.17~ 

(3) Labasse Jean, liLa Organización del Espacio. Elementos de Geografía Apli 
cada", Edición Española, Instituto de Estudios de Administración Local,
Madrid 8/F, pág. 675. 



Por otra parte I en Estados Unidos de América a partir d,~ la 

segunda década, de este siglo se introduce el concepto de ZONING tratando 

de organizar el crecimient,Q urb:mo, es,:e término ya se usa en Nueva York 

en 19-16 Y se le ha definido como "una reglamentación legal del empleo de la 

propiedad por dist,ri tos o zonas 11 (4) r a través de la cuai para cada &rea 

de futuro crecimiento urbano se especificaba b,~sicamente el tipo de uso dE~l 

suelo y altura y vol1 ... ·I'!nen de las edificaciones ~ 

... • 1 ' P .P, , hab'" 1 b Pa.l.ses como SueCla f l\~emanl.a y al.ses: BaJos, ya, lan e a ora 

do algunas tentativas de ordenación territori.al antes de la Segunda Guerra 

Mundial, pero es hasta después de esta última, que junto con Francia e Ita-

lia 1 estructuran programas de planificación urb:'i'1a mas definidos y amplios 

a nivel nacional. 

NaturaL~ente que dentro de este campo hay variantes entre los 

.lineamientos de las polít.icas llevadas a cabo tan.to en países europeos cQmo 

en Estados Unidos", El espacio más limitado de las naciones europeas obli-

gaba a tomar medidas encaminadas a controlar más severamente y a ll..l1a satis,-
. \ 

factoria distribución. espacial de las actividades t tal es el caso de la c,rea 

ci6n de las NEW TOWNS y los GREEN BELTS en Gran Bretaña, y de las "Metropó-

lis de Equilibri.o" opuestas a París, en Francia.. En Estados Unidos las po-

líticas de simple ordenación fueron más relevantes y la presencia de una 

magnitud territorial, aunada a una gran utilización del automóvil, origina-

ron enormes crecimient,os suburbanos ~ 

Hasta aquf se ha ,intentado situar, a través de algunos de los 
\ \ -1 /, - {" 

~'....' (, '. ...., 

antecedentes más sobresalientes, el inicio de aquellas políticas encaminadas 

(4) Labasse Jean, "La Organización del Espacial! op. cit. pág .. 616 
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al control del crecimiento urbano, se han mencionado los países que se pue-

den considerar precursores en este renglón. Así, el crecimiento de las 

ciudades fue el incentivo principal para empezar a fGrrnular, priroerarr.snte 

lineamientos de ordenación a nivel local para el futuro cr.:..:;cimiento urbano 

y posteriormente elabora,r program¿¡s más amplios de organización del espacio 

a nivel regional y nacional; buscando una mejor distribución espacial de las 

actividades humanas y procurando la mejor utilización de cada porción del 

territorio. 

Pa:r:;a ahondar en la línea de estas políti.cas del espacio § se 

puede citar el primer plan nacional de ordenación del territorio de Fr.ancia 

(.1950) en el que se define la ordenación del territorio como tila búsqueda 

do un mejor reparto de la población y de sus actividades.. Búsqueda realiza-

da bajo la constante preocupación de conceder a los ho.mbres las mejores con 

diciones de habitat y de_trabajo, mayores facilidades para la cultura y el 

recreo f Y que f por tanto I no obedece a fines estrictamente económicos'~, (51. 

Para complarnentar estas ideas se puede señalar que la organiza-

ción del espacio se realiza con base_en dos preocupaciones. básicas, que se-

gún Dollfus (6) son: 

las de los medios de vida, localización de las actividades y de los 

empleos, y 

las del marco de vida, con UJl doble contenido; un contenido socioló-

gico, relación de loshoIrbres entre sí; yun contenido biológico y 

estético, relación de los hombres y el medio natural" 

(5) Labasse Jean, "La Organizaci6n del Espacio op .. cit .. pág" 698. 

(6) Dollfus Olivier, HEl Espacio Geográfico", Oikos-Tau, S.A.; la .. Edición 
Castellana, Barcelona, España, 1976 t pág" "124. 
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La ordenación del territorio implica la aplicación de una po-

lítica en este último y se encamina a unamejur distribución de las activida-

des del hombre, dentro de este contexto, el proceso urbanD es uné: variante 

espacial de dichas actividades y representa un lugar cada vez más preponde-

rante en la ocupación del espacio. Aquí se llega a un punto importante, el 

control del crecimiento urbano tiene varios niveles, dentro de las acciones 

de ordenación del espacio y estos niveles aclaran la integración y la escala 

de los estudioSt Tres son los niveles de operación (los dos primeros intra-

urba...'1os y el úl"timo interurbano) que se pueden mencionar, y que según 

Pinchemel (7) se agrupan como sigue: 

a) El control. del crecimiento físico¡ es decir, la expansión espacial de 

las áreas urbanas. 

b} Un control funcional del crecimiento, que significaría un reajuste en 

el crecimiento de los distintos sectores de actividad o en los niveles 

de equipamientoc 

c) El control que se refiere a las pOlí<ticas de la uJ:banización a nivel 

regional, interregional y nacional. 

Es evidente que para un efectivo control del crecimiento u.rba-· 

no las posibles acciones tendría~ que abarcar. los tres niveles anteriores, a 

la vez que deberan presentar congruencia entre ellas G A su vez f estos plan·te~ 

mientos sirven para evaluar las políticas de ordenación del fenómeno urbano al 

buscar una lógica entre los tres niveles ya citados, y es un apoyo para el pr~ 

(7) Centre National de la Recherche Scientifique¡ "El Análisis Interdiscipli 
nar del Crecimiento Urbano", Colección Nuevo Urbanismo # 19, Instituto -
de Estudios de Administración Local, Madrid, 1976, págs. 413 y 414. 
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sente trabajo que pretende conformar 11n P:T'9r::tma a ni ve J .. lecal con UI1J brEve 

referencia a las políticas nacionales. 

Finalmente I cabe referir alglillos anteced".:'!"'SE's de las poli ti-

cas urbanas en América L2tina~ Los programas de desarrollo regional y de 

ordenación urbana son más recientes, que aquellos llevados a cabo en los 

países desarrollados; y aún actualmEnte es de sobra conocida su falta de in-

tegración y de organización~ Los primeros intentos de políticas espaciales 

en P;mérica Latina se elaboraron a nivel regional generalmente en áreas con 

un éLmplio potencial de desarrollo', y solo posterio:rTI1ente se llegan a elaborar 

políticas globales de planificación a nivel nacionale Como un ejemplo de es-

tos primeros planes regionales, que catan de la década de los cuareni:as se 

pueden mencionar la Corporación del Valle del Cauca en Colombia; la Comisión 

del Tepalcatepec (19471 en México y la Superintendenc~a del Desarrol:o del 

Nordeste del Brasil (8) f dirigidos a desarrollar cuencas fluvial'es 'o regiones 

deprimidas 9 Es r'9-:.::or.Gcido y:lh:: (;stos r1.Jt:,e.s 1 ::n5~ q:ue: nn real ir:t.'?~és en el 

desarrollo regional, se crearon con el fin de obtener recursos económicos 

(a través de cr6ditos) de los países des3.rrolJaaof'. por conducto de algún ar 

ganismo internacional (por ~ejemplo, la ALAl.C) 

Junto con estos programas se creaban planes de ordenación ur-

bana a nivel local enca.-rninados a dirigir el crecimiento de las ·ciudades más 

grandes dentro de cada país, en este caso se pueden mencionar algunos ejem-

p~os como, los planes reguladores del cr8CÜhiento de· ciudé.;.de;s como Sao Paulu 

y RÍo de Janeiro, en Brasil a finales de los años cincuentas (9); "La Per-

(8) .Hardoy Jorge E .. f Geisse Guillenno (Comp .. ) "políticas de Desarrollo Urba
no y Regional en América Latina", 1a. Edición en Español, Sociedad Inte 
ramericana de Planificación, Buenos Aires, 1972, págso 17-18 .. 

(9) Whittick Al.nold (Editor in Chief) f "Encyclope1ia of Urban. rlClD!1ing", 
McGraw-Hill Book Company, 1974, págs. 175-192. 
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fectura del Gran Rosario (Area r\1etropoli tana) en Argentina creada. en 1961 f 

y la IIRefol.íUa de la Propiedad Urbana iI en 1954 f para la c~._udad de La Paz I 

Bolivia (10)¡ intentos de este tipo tawbién se dan en Centroamérica¡ especi-

ficamente en El Salvador con la creación de Planes Reguladores alrededor del 

año de 1955 (11) .. Aquí también se puede señalar, el desarrollo previamente 

proyectado, de dos núcleos urbanos impulsados con el fin de promover el desa-

.:1':0110 regional a través de la atracción de inversi.ones y. al terar un poco el 

patrón 1.:.1:'bano dominante, tal es el caso de Brasilia, en Brasil, inaugurada 

en 1960 Y de Ciudad Guayana en Venezuela promovida a partir de 1961 ~ 

ReaL'11ente se puede considerar que es. hasta la década de los 

años sesentas cua1").do empiezan a emitirse lineamientos para integrar Sistemas 

de Planificación Nacional en los países de A,mérica Latina, y son creados o:r-

ganismos pÚblicos dedicados expresamente a la planeación y al desarrollo urba-

no y regional. De esta manera_ los anteriores programas que funcionaban aisla-

d?.IDente y que se limitaban a determinadas regiones o ciudades se intenta agru . -

parlos en planes de acción integrados a nivel local, regional y naciona16 

Al respecto se pueden señalar los casos de, Argentina que entre 

los años de 1966 y 1967 elabora un Plan Nacional de Planeación I U 2) i en 

1966 en Chile surge la Oficina de Planificación Nacional (ÓDEPLk~) (13)¡ en 

(10) Op. Cit. Hardoy J. f Geisse G. I npolíticas de Desarrollo Ur~ano y Regional 
en América Latinaf! págs~ 276 y 290 .. 

(11) Luna Benja..1!l-::n i uPlani ficación y Recurs0s Humanos para el Desarrollo Urba 
no Regional en S~ Salvador u

, Seminario sobre Adiestramiento e Investig~ 
ción.en Desarrollo Urbano, Organización de los Estados Americanos e Ins
tituto de Acción Urbana e Integración Social, lviéxico,D.F .. , Febrero de 
1972. p&gs. 1-10. 

(12) Op. Cit. Whittick Arnold, 1974~ págs. 82-97. 

(13) Friedmann J'ohn, IIUrbanización, Pldnificación y Desarrollo Nacional",Edi
torial Diana, S.A., 1976, p&g. 290. 
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1968 S~ promulga la Ley de Plél.nificación urbané!- en Cüsta Rica (14) .. Inclus.o 

se puede mencionar el caso de Cuba ¡ que 2.'_lnq-,1f? den'lro de otro Sisterr,a econó~-

mico f le da prioriJad a este aspecto 3 inmediat.amente después df' su revolu-

ción 8lni te u..na ley (1959) que encargaba a la 01.1nta Nacional de Planificación 

delimitar perímetros urbanos y determinar zonas para el mejor uso del suelo; 

en Brasil a partir de 1968 ya se encuentran elaboy'ados los lineamientos de 

la política regional en el Progral1la Estratégico de Desenvolvimiento (PED) (15) . 

Todos estos planes globales, independientemente de la planea-

ción por sectores económicos ¡ establecen pol.ít-icas de ordenación del terriro-

río que ju."1to con regionalizaciones del espacio disponen tareas t.anto para la 

!'acionalización en el uso del suel.O ¡ como pc::.ra aquellas dirigidas a guia'r el 

cre~iroiento urbano ha:;ia las 
.. .,.. 
areas ma,s adecuadas .. 

A travbs de las referencias 3.nteriores sobre América Latina, 

no se intenta (~\la:Luar e:st:a.s Folítica,¿ ya t~ea a. ni"l'¡el naci9nal o en su aópec'to 

urba.no! pétra lo cual podría menC'J)narS8 # el¡ la 'mayoría de los casos f la falta 

de coo::dinaclón tanto sector:ial como entre organisncs públicos; implementació'1 

de programas solo en las zonas más desarrolladas; inoperancia po,: presiones 

económicas etc,? S':~no más bien se ha intentado si tuar su surgimiento f la va-

riación de su enfoque y de su carnl?o de· a,cción, lo cual servirá de antecedente 

para exponer, ~n la primera parte de este trabajo, algunos de los planes na-

cionales de ordenación del. territorio que aú¡ tLTUas fechas han sido emitidos 

en México, y que fundamentalmente están relacionados al proceso urbano. 

(14) Op" Cit .. Silva Leonardo, "Planeamiento y Recursos Humanos para el Desa
rrollo Urbano en Costa Rica" Seminario soore adiestrru-niento e investl
gación en Desarrollo Urbano, págS8 1-26~ 

(15) Op. Cit., Hardoy, J., Geisse G .. 1972. págs .. 98 y 304" 
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IL~ LA rOLITICA UP~ANA NACIONAL 

A pesar de que el proceso de urbanización en nuescrc país. c:)-

mienza a incrementarse notó.blem~nte a mediados de la década de los cuaren-

tas, las polític:as guberr:aluentales dirigidas a intervenir directfullente en 

este proceso, no se dan sino muy posterionnente; se pueden contar algunas 

medidas aisladas durante los años sesentas, pero realmente es hasta después 

de 1975 que a.pa.recen estra-c.egias espec.íficas dent.ro del fenómeno urbano pa-

ra todo el territorio nacional . 

Como es sabido a 
... 

ral.Z del conflicto allUaao de la Segunda Guerra 

Mundial se llevó a cabo en el país, al i~üal que en otras naciones de A~éri-

ca Lati:ela 1 el proc;e,so de sustitución de impo:c~ta.ciones que aumenta not.able-

mente la actividad industrial y que con'tribuyó a la concentración urbana I 

básicamente en tres grandes ciudades, Mé:i<ico I 110nterrey y Guadalaj ara t de 

las cuales las dos primeras se ban mantenido como los dos núcleo.:; industria-

les más L.~portantes dal país ~ La actividad industrial j lli'1'tO con todas las 

ventajas de carácter social y cultural que han ofrecido estas grandes ciuda-

des, incrementaron por una parte los flujos migratorios rural-urbanos y ur
\ 

banos~urbanos y por otro lado se agudizó la macrocefalia urbana representada 

por la Ciudad de !vléxico r la cual en 1900 presentaba un índice de primacía 

de 3 .. 4, Y para j950 alcanza un Índice de 7.2~ 

Este gran crecimiento que se ha venido dando en los asentamien-

tos urbanos, o por lo menos en los más importantes dentro de los cuales 

tarobién se puede mencionar a las ciudades de la frontera norte, ha acarrea-

do problemas en todos los niveles y en 10 que respecta a la ocupación del 

espacio estos se han manifestado en, invasión de terrenos, creación de 
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áreas habit¿'!c~~onales en zonas no apt,as a la urbanización 1 rE,ducción de irr¡.-

port& .. lltes espacios agríCOlas en beneficio de la ciudad G proliferac.':Lón de 

áreas con servicios pÚblicos primarios deficientes, etc~ De esta manera 

la expansión del crecimiento físico de las ciudades se ha vis.to sujeto a la 

decisión de los fraccionadores._ a la ocupación ilegal de predios. f y en ge-

neral a la especulación con la propiedad del suelo, contando solo con algu-

nas mínimas aC2iones por parte de los gobiernos locales~ 

Esto nos lleva a prec1.sar nuevamente que durante mucho t~iempo 

se careció de la insti tucionalizaci6n de instr1.hYflentos que permi tiel.,~a.n diri-

gir o encauzar el crecimiento urbano¡ sobre todo en el periodo en que el 

gra.do de urbanización se ha increruentado mas notoriamente, en este renglón 

es importante señalar que México tenía en 1900 un nivel de urbanización de 

7.1, en .1940 era de j6 ~ 3 Y en 1970 llegó a 40.4 f o sea que I primerament,e en 

40 años se duplica el nivel de urbanización, pero posteriormente en 3Q años 

C1940~1970} el alliüento es del j25%" 061~ 

De esta manera se puede considerar que existen dos periodos 

definidos en cuanto a la política urbana nacional, uno sería de 194Q a 

1970 Y el otro de .1970 a la fecha. En E::l primero de ellos f aunque a nivel 

nacional se careció de programas que contemplarán algu.fl tipo de acciones 

dentro del contexto urbano, sí se llevaron a cabo progra..'llas aislados de 

carácter regional que incidieron en el crecL"T.iento de las ciudades.. Ademas f 

en algunas de las ciudades más importantes, quizá por su propia magnitud, 

surgieron algu..?los planes locales que pretendían acondicionar ter:ritorialmen 

te su futuro crecimiento en el aspecto físico-espacial. 

(16) Unikel L .. Ruíz Chiapetto ~~ y Garza G. , HEl Desarrollo Urbano de Né
xico: diagnóstico e Implicaciones Futuras", El Colegio de México, 
México, 2a. Edición! 1978, págs. 34 y 35. 
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Para los años posteriores a 19:0. aUluenta el interés por les 

problemas urbano-regionales, se ~ea.lizdl1 dia9nósticos nacionales dentr,,) de 

esta perspectiva f los cuales van a servir de antecedent.e para que ':1 pa:::-tl:t' 

de i 976 se empiece él sstructurar una po~_ítica urbana nacional mas d2finida . 

. Antes de ahondar en algun?.s de las pOlíticas urbanas Inencionadas, 

es importante insistir que en Néxico, hasta la fecha, se ha carecido de un 

Sistema Nacional de Planificación que sea el encargado de señalar los objeti-

vos de desarrollo que se elaboren de manera integral para todos los sectores 

económicos así como su adecuada localización espacial dentro del territorio 

nacional. Esto quiere decir que aquellos proyectos elaborados en epocas. 

anteriores han carecido de un plan general de:1tro del cual pudieran quedar 

agrupadas las metas que se perseguían. f ñ..'1icamente se han convertido en planes 

parciales de car&cter secto~ial o regional los cuales entre ellos mismos han 

carecido de integración y de continuidad y en muchos casos nunca se llevaron 

A manera de muestra SE; pueden señalar!< la Ley General de Plan2a-

ción emitida en 1930 q,ue establecía la necesidad de realizar un inv~entario 

de los reC'1~SOS del pa.ís r sin erúbargo para cumplirla no se realizó absoluta-

mente nada¡ en 1934 se elaboró el Primer, Plan Sexenal que tuvo ciertos lag"ros 

únicamente en la cuestión agraria y en el problew~ educativoti En 1954 se 

creó la Comisión de Inversiones que careció de objetivos definidos y tuvo Ui'1 

mínimo impactu en 81 marco socio-económico del país, en gran parte por la 

falta de coordinación de la política económica y el programa de inversiones, 

y el reducido personal técnico! (17)¡ a principios de la década de los sesen-

(17) L-ópez Malo Ernesto, "Ensayo sobre Localización de la Industria de Néxi
ca", UNM', Dirección General de Publicaciones, México, 1960, 1ao Edi.
ción, págs. 262-266. 
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tas, a raíz de ~~ creación en 1961 ¡ de la lanza para el Progrl2so ¿>n A,mé:cicc. 

Latina r 3~~ elabora en Méxi'Co el Pl.:::n de Acc:i\Sn Tn.medj'ata par¿l ... :::.1 pex.'lüd0 

1962-64, casi exclusivamente CCill 21 fin de obtener crédi t03 1 yo C{llt2 ~o pl;od'.1-

jo ca."tlbios en la econom:fa nacional pues en general no se llevó a 1& prácticfl. f 

al igual que su predecesor el Plan de Desarrollo Económico Social, que se 

pretendía implantar para el período 1966-70 (18). Para la década de los. se--

'terreas los instrume~nt,os de políti.ca Nacional más importantes se empiezan a 

emitir a, paJ.L.ir de 1976 hasta culminar en 1980 con el Plan Global de Desarro-

110 1980-1982# al cual n.os referiremos posteriormente. 

Con este marco de referencia; se pueden seña.lar aquellos princ,:L 

pales programas de desarrollo llevados a cabo por la aéhninistración pública f 

y que son anteriores"'al año de 1970 ¡ poniendo énfasis en su vinculación a 

los aspectos urhanos~ 

El pril11er programa de gr~ndes prcDorcloces fUe! por Cuencas Hi-

drograficas, que se lleyó a cabo en las cuencas de les ríos: Papa1oapan, Te-' 

palcatepec (posteriormente se creó la del Balsas que a'Dsorbió d la del Te-

palcatepecl r Grijalva, Ler:ma-Santiagc r P~nuco y Fuerte; simplemente se puede 

clasificar cerno 'un programa de inversiones en gr2.D escala 'en algt"nas regio-

nes aisladas del país <' En el marco urbano las acciones se lirnitaror~ a la 

construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y algunas escuelas, 

estas obras se llevaban a cabo en. las ciudades ... 
m.as importantes de las zonas .. 

Sobresale dentro de las labores de la Comisión del Papaloapan 

establecida en 1947, la creación de Ciudad Alemán con el fin de albergar a 

150,000 habitantes, pero no se logró la atracción de población esperada y 

(18 ) Guillen Rorro Arturo, "Planificaci ón Económica a la Mexj cana ", Edi toría 1 
Nuestro Tiempo, S.A., 1a. Edición, México, 1971, págs. 80-83. 
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para 1970 no pasa de ser un reducido asentamier"t.e' (le 1 O'~6 baDi:c2.r.ltes. ~d C,)-

misión del FU.erte i .fonnada 8n 1 ~51 r ayudó en lahores ce pla.n8¿c::.ón urba.na 

para la Ciuda6. de Los .Mochis, además de las obras de equ1r:amentc urbano qu(.: 

realiz6 (19), aunque este parece ser el ~nico C2S0, ya que este tipo de es-

tudios urbanos .no estaban entre sus objetivos. La Comisión del Balsas reali-

zó importantes mejoras urbanas en Apatzingan y Uruapan que incluyeron, calles, 

mercados y un parque nacional (río Cupatizzio). En suma, no se elaboraron 

planes integrales para los centros urbanos, y todas aquellas acciones que re-

DéSpués de este gran proyecto, sobresale la creación en 1961 del 

fideicomiso denominado Progravna Nacional Fronterizo, el cual r además del im-

pulso industrial que pretendí.a dar a la zona fronteriza 1 y o.s la a;mp!.:i.3ción 

del mercado para los productos nacionales, prin~ipalmente en la zona norte 

del país f requería Umejorar 13.5 flIDciones urbanas y las condiciones ambienta-

les de las ciudades fronterizas" ("20). Este progTatü2 SE' 3..pl ico en los n1.:eve 

municipios de la frontera nor-:'e ~ Enseriada ¡ Tijuano. t HE::xicé' 1i ¡Nog&les. ¡ Ciudad 

J·uárez I Piedras Negras f Nuevo Laredo f Rey'Tlosa y 1Yiatamoros o 

Aunque en este programa se ponía un gran énfasis en el aspecto 

turístico a parzir de la cor~strücción de hot.eles, museos, ca...T!1fOS turísticos I 

plazas de toros, etc .. , por la propia situaciór_ de la zona t lo:rnás i:mporta.n.te 

fue la elaboración de Planes Reguladores para las ciudades* más sobresalientes 

(19) 

(20) 

* 

Barkin David y TL.'TIothy KJ.ng I IIDesarrollo Econ5mico Regional (enfoque ;por 
Cuencas HidrogrÉificas) f Siglo XXI, 2a,. Edición en español f Jl.léxico I 
1975, pág .. 114" 

Programa Nacional Fronterizo, Plan General, México, 1961, Banco de Mé
xico, pág. 4. 

Plan de Ordenación y Reglamentación del Crecimiento Urbano a corto y 
mediano pL¡lZO. 
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del área f conforme al cual se realizaría la acl'1ui3lr;iÓi.1 0e pr3d.ioti p.:l~a to= 

do t-l.po de obras, tales como cent.ros comerc:~ó.les, gaL:;"tas ir.tcrnacicr.:alGs I 

espacios abiertos, equipamellto 11rbano , etc . Esto!:.: planes de ord2T~dc;ión se 

llevaron a cabo sobre todo por elellorme cr~cimiento que durante la década 

1950-·60 experimentaron varias C~Uaad2s fronterizas (en esta década¡ ciudades 

como }<lexicali I Tijuana y Cd. ,Juárez duplicaron en más del doble su población) . 

Además de estos planes, se eI'!uti8:!:"on li...la serie de normas urbanísticas, uti-

les para estos estudios, por parte de la Secretaría del Patrimonio Nacional 

(Subsecretaría de Bienes Inmuebles y Urbanismo) ~ 

Nat.uraL'TIente que estos planes reguladores establecían linea 

<mientos para la rE.:geaeración 33 las áreas urbanas y delimitaban Hzonas de 

reserva para expansión urbana ll (21); por ejemplo en el caso de la Ciudad de 

l"1atarnoros se fija una "faja p¿rif'~rica de control de expansión!! y se prevee 

el crecimiento con una densidad de 180 a 200 ha..~itantes/hectárea l' (22) ~ Sin 

estos no se llevaron ~ la práctica, básicamente porque se careció de una 

legislación adecuada y hubo un cierto desconocimiel1to del proceso y de su 

din&ü.ica por los elaboradores de dichos plan¡::;s" Este progrfutla fue cancelado 

diez años después de su creación~. 

La elaboración de Planos Reguladores se siguió efectuando 

a t.ravés de las Juntas Federa.les de Hejoras Materiales (dependientes de la 

Secretaría del Patrimonio Nacional) que se Í0rmaban en diversas ciudades 

principalmente fronterizas y portuarias del país, pero nunca se llegó a 

abarcar a todos los centros urbanos. En una evaluación realizada para el 

(21} Rosell Guillermo r "Método y Guía para el Estudio y Realización de PrQ. 
gramas de Desarrollo Urbano", Jornadas Internacionales de Arquitectu
ra, 2a. Edición, Septierr~re de 1963~ 

(22) Op. Cit4 Programa Nacional Front,erizo, pág. 30a 
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sexenio de gobierno 1958-1964 se concluyó qth~ de las 12b prL1cipales c:;.uda-

des del país f para 1964 unica.mente 33 dr:: ellas contaban C0r~ Plano Reguladol.-, 

(23) ~ Las ú'ltimas Juntas Federales de Nejor:ls Materiales fueron cancela-

das durante 1979-1981~ 

A mediados de la década de los sesentas es importante seña-

lar la elaboración del Plan Director de la Subregión l\:onterrey, ya que fue 

el primer plan regulador de grandes dimensiones que se elaboraba en el país, 

para una de las tres principales ciudades del territorio nacional,. Este 

plan se comienza en 1963 y tarda cuat.ro años en terminarse a trav8S de la 

Dirección de Plili"1ificación del Estado; la ocupación del espacio, producto 

de la expansión de la Ciudad de Nonterrey es planeada del afio 1967 al año 

2000 tomando en consideración la influencia regional de la ciudad y estruc~-::u-

rando una serie de asenta..-rnientos urbanos periféricos que actuaran como á~eas 

decentralizadoras de la actividad económica Cestxüctura polinuclear), esta-

bleciendo asímismo una zonificación para el uso futuro del Fr;.¡elo 1 tabarcanj.:) 

siete Im .. :micipios circunvecinos). 

Infortunad~~ente la aplicación de este plan Director fue de 

manera parcial, unicamente se llevaron a cab<:) el plan vial y el plan de Vi-

vienda Popular; sirvió ta.I(1..bién como referencia para local.izá..c..iones urbanas. 

Se considera que el debilita~iento del plan se debió a H .. ~" la cposición de 

grupos privados y el desinterés de los propios organismos públicos por una 

aprobación inicial del Plan! que les creaba problemas :tnnecesarios ~ '? ~ n (24) .. 

(23) Secretaría del Patrimonio Nacional, uUrbanificación" Documentos!!, 
136 Ciudades Investigadas. 

(24) Cortes Melo Guillermo, "El Plan Director de la Suhregión :t-1onterrey. 
Análisis Crítico de tilla Experiencia", Revista Interamericana de Pla
nificación, Vol. X, No~ 37, marzo de 197G, pág9 133. 
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Los otros dos grandes ce.ntros urbanos f tardaron bastante 

en elal:>0.r'a;: lineamientos que orden~ran su futuro creciTl,'iento f situación que 

debió ser lo contrario* Para la Ciudad de Guadalajara. S2 elabora en 1971 

las "políticas de Desarrollo Urbano" .por una Comisión ~de Planeaci6n Urbana 

loc¿:.l y a través de un Esque.rna Director establece .la zonificación futura del 

su(:;lo prevista hasta el año de 1985 y emite una serie de normas 1,lrbanas i in-

cluso se elaboró un pro:;{ecto de Sistema de I:eransporte Colecti va( denominado 

metrotran}! que no se llevó a cabo (25) ~ En la ei udad de 1v1'2Xico f a pesar 

de que desde 1945 se cn:1a la Oficina del Plano Regulador fl esta se avoca a 

realizar obras aisladas, y realmente es hasta J980 cuando se aprueba un Plan 

Director (el cual se elaboraba desde -1976) para la mayo::: ciudad del país~ 

Estas primeras experiencias en el país f que datan de la aé-

cada de los sesent,as F relacionadas a la ordenaci6n del cl~eci.miento f resultan 

muy benÉficas porque desentrañan todas aquellas dificultades en el proceso 

de elaboración y aplicaci6n de los li.neamientos para dirigir la expansión 

física. de las ciudades.,. Por un lado, las carencias en la información, la 

mayor parte de la cual hay que obtenerla directamente; por otra parte hubo 

que enfrentarse por primera vez, y no 'muy exitosarnente, él una serie de meca-

nismos sobre todo de orden legal y ad::mini'stt'?tiyo para, lleV<:ir a cabo las di-

versas proposiciones * Y sobre todo se concluye que hay 'una serie de circuns 

tancias políticas y de intereses c:t'eados que dificultaban e 1 proceso de apl!.. 

Independientemente de 10 anterior, las ciudades seguían 

creciendo a un ritmo acelerado, agravándose ·todos los problemas dentro de 

(25) Comisión de Planeación Urbana "políticas de Desarrollo Urbano para la 
Ciudad de Guadalajara", H. Ayuntamiento de Guadalajara f j971. 
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e:;"las, y no se vislmnbraba aún un mecanismc que puc~.i'':;l:~a intenta.r. encauzar 

su crecimiento; lo cua.l puede incluso parecer ina.dmisible tréit.ándo'se de 

ciudades que en el año de 1960 ya cOütaban con varios cientos de miles de 

habitantes como GuadalajarJ., Monterrey 1 León, Puebla, Ciudad Juárez, To-

rreón~ etc. o como la capital, con varios millones de ellos. Cualquier ins 

trumento de planificación urbana que pudiera surg'ir ¡ "" aparecerla con una 

opinión muy generalizada de que había sido elaborado de.í.uasiado tardíamente 

para la realidad que se estaba ya viviendo~ 

A partir del añ.o de 1970 es notorio un nuevo impulso a las 

políticas regionales en llJl principio f y posteriormente a las de carácter 

urbano~ En el sexenio político de 1970-1976 prácticamente se van a sentar 

las- bases para que en el próximo período sea elaborada una política urbana 

nacional, eS notorio que en estos primeros años de la década de los setenta.s, 

se incrementa una preocupación por los problemas urba.no-regionales .. 

Se podría empezar por menc;ionar un estudio que aunque fue 

realizado en 1961 (a,uspiciado )?or el Banco de MéAicol f algunos autores. consi.-

deran que contribuyó -mucho a cuestionar el desigual desarrollo regional del. 

país, sin embargo su influencia a nivel político se va a dejar sentir diez 

años después de su elaboraci6n.. Este estudio puntualiza que el nivel de de-

sarrollo varía enormemente entre las regiones y tiende a agravarse, sobre 

todo porque la localización industrial está muy centralizada; en el aspecto 

urbano ya se señala ~Jee~c ~f los planes reguladores que muchos municipios 

ya han adoptado son 'un elemento vital de la planificación urbana en una era 

de rápido crecimiento", (26). 

(26) Yates Lamartine Paul,"El Desarrollo Regional deM~.xicd' Banco de Méxi
co, SeA. Departamento de Investigaciones Industriales, 3ae Edición, 
Octubre de 1965, pág. 26. 
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Los resultados del ant.erior es::'ud~ o fueron el antecedent'2 

para que en 1972 se llevara a cabo el dcnol.-¡::nado HPro'iectc :le DesarrcI.lo Re-
i 

gional y Urbano de Néxico ll est:uvo a cargo del Programa de las Naciones Uni¿a,,::;, 

para el Desarrollo" en coordinación con la Secretaría de la Presidencia. Es-

te trabajo tenía el propósito de 'lestudiar el flli"1cionamiento de la economía 

meXlcana a escala espacial ll
• Se estudian todos los rasgos de la distribución 

territorial de la población, la forma de aprovechamiento de los recursos na-

turales y la ubicación de la infraestru,ctura 1 y la capacidad de producción 

tanto en espacios rurales como urbanos <. A través de este estudio se prE~ten-

dían delinear las políticas espaciales del país a nivel regional y urbano; 

por 10 mismo este proyecto fue muy importante como una base para posteriores 

políticas sectoriales en su dimensión espacial~ El caso más claro de lo an 

terior l es que, a solicitud de la Secretaría de la Presidencia dentro de 

este programa se elaboró en 1976 un documento denominado Anteproyecto del 

Plan Nacional de Desarrollo Regional y Urbano ('27), que fue el orígen del 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano aprobado en 1978~ Algunos aspectos del 

proceso de urbanización nacional fueron incorporados de los estudios ya e1..a-

borados en El Colegio de México I (28) e 

Uno de los proyectos institucionales más importantes durante 

estos años Íue el Programa de Ciudades Industriales elaboraco en 1971-1972, 

a cargo de SOP y NAFINSA. Su objetivo era el de fomentar el desarrollo re-

gional y la desconcentración industrial, a través de la creación de 20 ciuda-

des industriales cercanas a centros urbanos ya exi.stentes con cierto dinamismo .. 

(27) Pedrao Fernando 1 "La Experiencia del Proyecto de Desarrollo Regional y 
Urbano~ de México", Comercio Exterior, VolÚInen 26, No .. 12, 1976, pág. 
1404. 

(28) Unikel Luis, Lavell AllanJ/ liLa. Investiga.ción sobre Desarrollo Urbano en 
México", Ciencias Sociales en México. Desarrollo y Perspectiva, El Co 
legio de México, 1a. Edici6n, 1979, pág. 212. 
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La idea central era crear ciudadesrelativillJente aut6nomas, 

con un talilaño apro.'."-rimado de 400 hectáreas y con una población de 25,000 a 

50 ¡O(lO habitantes dentro de la.s cuales, existj.era una zonificación adecuada 

con 5 áreas: industrial, habitacional, c,Ívico-comercial (aquí se incluían 

áreas escolares), Artesanal y un cinturón verde. Se planea cada nueva clu-

dad industrial a una distancia de 2 a 6 km respecto al asentamiento urbano 

ya existente~ 

Hay que señalar que como antecedente a este programa, antes 

de 1970 ya se habían creado algtlnOs parques industriales sin mucho éxito 

y sin estar sujetos a un plan de desarrollo regional;: entre ellos se pueden 

mencionar los de Irapuato, de la Comarca Lagill1.E'?ra F de Qüerétaro y varios en 

la zona metropolitana de la Ciuda0 de r.1éxico... Dentro de estos intentos f los 

que sobresalen por su magnitud son Ciudad Sahagún terminada en 1953, para 

60 r 000 habitantes, la cual nunca atr'ajo la cantidad de industrias que se 

pretendía y adema.s, posterioT.--rnente tuvo déficit en la cons·trucción de vi vien-

das; así para 1970 registra, 12,327 habitantes. 

El otro caso, fue el proyecto de la Siderúrgica Las Truchas, 

junto a la cual se prevea el crecirniento de la Ciudad de Lázaro Cárdenas. 

Aunque exis·tía desde años antes t el proyecto se pone en marcha en 1971 f des 

tacándose el enorme crecimiento demográfico que se origina, del cual se han 

derivado los problemas de urbanización espontanea que se ha dado" Ciudad 

Lázaro Cárdenas t8nía en -1960 1906 ha~itant.es, y para 1975 alcanza los 

19,150 pobladores, (29)~ Además en este proyecto se ha señalado Hel des-

cuido .en una política de ocupación del espacio a largo plazo la falta de 

(29) Zapata Francisco et. al. "Las Truchas. Acero y Sociedad en México", 
El Colegio de México, 1a. Edición, 1978, pág. 127~ 
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planeació.". en materia sanit-.ar~:a y en 1.;::1. pree¡l€~lción de riesgos ecológicos ll 

eüLle 10s factores más críticos (3D). 

En el :programa de Ciudades Industridles de 1971-1972" se 

van a repetir algunas de laE' fallas que se presentaron en los proyectos 

que le antecedieron.. Básicamente aquellas relacionadas a los lineamient.:os 

de ocupación del espacio,!' y a la. falta de financiamiento e En estas nuevas 

ciudades, el único uso de suelo que se desarrolló fue el industrial ya que 

no se: construyó vi.vienda y se,gún las evaluaciones realizadas; algu.'l1as de 

estas ciudades ya han quedado unidas' a los centros urbanos próximos (Que-

rétaro, Durango y Aguascalientes) y en los últimos años tlE. faltado financia 

miento para continuar con el programa (31}., 

Estos proyectos de ciudades industriales no aport:aban ningún 

plan de ocupación de sucIo par!? la ciudad cercana a la cual se desarrolla-

rían; pero ~n CalüLio para su crecimiento individual si existía un plano re-o 

yulador que no Se ha llevado a la práctica en parte por las razones antes 

apuntadas. Finalmente se pone en evidencia la necesidad de una mayor inte-' 

gración sectorial en este tipo de programas r y se reitera una vez mas que 

Hel desarrollo de las ciudades industriales no debería quedar sujeto a las 

vicisitudes de la política loca,l ni nacional f sino que debería estar inserto 

en una planificación global del desa.rrollo urbano y regional fI f (321 & 

Por otra parte, de 1972 131975 la Secretaría del Patrimonio 

Nacional y la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos elaboraron Planes 

Directores para el Desarrollo Urbano, de algunos de los principales puertos 

(30) Op. Cit. Zapata Francisco et .. al~ \fLas Truchas ••• lI pág .. 267 .. 

(31) Secretaría de Obras PÚblicas, "Ciudades Industriales: Experiencia, 
Evaluación y Perspectivas", 1976, p .. p~ 290-320. 

(32) op. cit~ SOP "Ciudades Industriales ... " pág. 587. 
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del país con el fin de lograr su mejoraniento. Entrs :!.as ciudRd~s jJortpa-

rias que cO.;:1taro;-~ con estos planes se pU2den mer:cionar ¡ Tn:':lpi co, Cd. Made--

ro t Coatzacoalcos, Salina Cruz f ,IvÍdzatl §in. ~ealment¿ 38 tra~5 de un t~~bajo 

bastante a.."1lplio en el cual se preve e el crecimiertc urbano al año 2000 en 

cada una de las ciudades! estableciendo una zonificación del suelo, una cuan 

tificaci6n de reservas territoriales y una legislación urbana junt.o con la 

cual se proponía la creación de una Comisión Coordinadora de Planeación y 

Desarrollo para la Región ¡"18tropolitana de cada asentamiento F la cual concer 

taría la acción de los diversos organismos gubernarnent.ales, pues en estos 

planes se c'.Jnsigna !tIa ausenCla de objetivos y políticas comunes al desarro-

110 nacional y la fal'ta de continuidad en los programas 11 (33) 8 Pero la e1a-

boración de la política Urbana Nacional a partir de 1976 c·esplazó la imple-

mentación de estos planes~ 

En esta primera mitad de los años s8tentas a nivel institucio· 

mismo tiempo serJirán de base al posterior énfasis en el aspecto urbano! 

así se pueden mer-cionar los Comites Promot.orS's dRl Desarrollo Socioeconómico 

de los Estados (COPRODEsl f a nivel federal la C-:¡Tnisión Nacional de Desarro-

110 Regional, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS)" 

Estos cambios se integran con aquellos llevados a cabe después de -1916( re-

lacionados a la planeaciónurbana f y que comprendieron el surgi..Ttliento de la 

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas CSP.HOP), la Secretaría 

de Programación y Presupuest.o Cantes Secretaría de la PresidenciaL y la cre~ 

ción de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano encargada de revisar el 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano surqido en 1978'[ 

(33) Secretaría del Patrimonio Nacional, HCoa·tzacoalcos ~ Plan Director de 
Desarrollo Metropoll tano 11 I Sep·tiembre 19] 5 f p~g. 23. 
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Finalmente, anj:es de abordar los instrumentos de política 

urbana nacional elaborados a partir de 1976, es interesante citar como 

antecedente a la Ley General de Población publicada en 1974, con el objeti-

vo de 11 ~ ... regular los fen'ámenos que afectan a la población en cuanto a 

su volmrlen. estructura H dinámica y distl'ibución en el territorio naciona]:. 

!! 
t (34) " Para. el cumplimiento de esta ley se crea el Consejo de Pobla-

ción .. 

Esta leyes la primera medida sectorial que se va a sumar a 

todas aquellas que surgen en la segunda mitad de los años setentas .. En 

ella se pone énfasis en la dimensión espacial del asentaTUiento humano para 

lograr una adecuada. distribución geoqráfica de la población promoviendo el 

'.:;::.ecimiento y desarrollo de los centros urbanos; según las posibilidades 

de desarrollo regional y las políticas establecidas; y en lo que toca al 

nl.vel intrauy'bano" .. * procurar la planificación de los centros de población 

urbanos 1 para asegurar una eficaz prest"oación de los servicios pÚblicos que 

se requieran n! (Artículo 3 o; incisos IX y XI) e 

El reglamen-to para est:a ley surge hasta 1976 f la diferencia 

de dos años ent:re la puhlicación de estos dos documentos (la ley y el re-

glamento) indica una mayor vinculación de este último con la política urba 

na, como· su mismo texto lo evidencía, "la planificación de los centros de 

población deberá asegurar el abastecimiento, operación, funcionamiento y 

desarrollo de la comunidad, y tomará en cuenta los diferentes destinos de 

uso del saelo en relación con los demás recursos naturales y con el acondi-

cionarnient.G del 'L18Cio JI (Articulo 42). Es elaTa yo. la preocupación por 10-

(34 ) Consejo Na'::ional de Población, "Artículo 4 o Constitucional, Ley Gene 
ral de Población f Regla.mento de la Ley General de Población li f lv1éxi -
ca 1 1 ~.~., p&g. 3, artículo 1° . 
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grar la adecuada y racional utilización uel suelo d8ntro de las ciudades 

en f .... mción de la. población y sobre todo propugI1ar por una coordinación. con 

l.as deIi.1:J.s políticas sectoriales. 

i\. partir de la 2a ~ mitad de la década de los setentas se pu~ 

de considerar que llega a su punto máximo el énfasis en los problemas urba-

no-regionales para todo el país, ya que se lleva F cabo la· primer realiza-

ción para institucionalizar una política urbana para todo el territorio na-

cional, la cual constituy"e la LE~y General de Asentamientos RUInanos que fue 

promulgada en Y'laYo de J 976.~ Las disposiciones deest-a Ley tienen por objeto: 

I. Establecer la concurrencia de los .Municipios, de las Entidades Fede-

rativas y de la Federación, para la ordenaci6n y regulación de los 

asentan1ientos humanos en el territorio nacional .. 

II. Fijar las nOl.'1Ttas básicas paTa planear la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; y 

III. Definir los principios conforme a los cuales el estado ejercerá 

sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones: 

usos g reservas y destinos de áreas y predios"., (Artículo 1). (35) e 

De esta manera, hay en primer término preocupación por 

coordinar todas aquellas acciones por parte del sect,or pÚblico que inciden 

en los centros urbanos y que corresponden a los 3 niveles de gobierno .. Esto 

podría realizarse a través de los lineamientos de desarrollo urbano que se 

establecen a través de la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Ur-

bano, con base en el cual se emitirán Planes de Desarrollo Urbano Estatales 

y Municipales, así como planes de ordenación de zonas conurbadas, según se 

{35} Secretaría de la Presidencia, l/Ley General de Asentamientos Humanos", 
Diario Oficial, Miércoles 26 de mayo de 1976. 
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establece en el artículo 4 9 de esta Ley. Mediétntf' la, elaboración de ~2StOS 

planes f los 3 nivele;:; de gobierno dentro de su,; .ct::;;pectivas COl,lpetencias 

podrán avocarse a la ordenación de los cen'tros urbanos de población e in-

tentar el máximo aprovechamiento de los diversos recursos. 

Para la elaboración "':l revisÍ.ón del Plan Nacional de Desa-

rrollo Urbano se establece la Comisión Nacional de Desarrollo Regional y 

Urbano que. altera las. funciones de la anterior Comisión Nacional de Desarro 

110 Regional den·tro ae entonces Secretaría de la Presidencia (actualmen-

te Secretaría de Prograr-uaci,6n y Presupuesto) ~ , 

Entre los puntos importantes de esta ley se pueden seña 

L.lr que en 21 ap..bi to úacional! se pret.ende un crecL.rrlÍento más, equilibrado 

de los asentamientos urbanos T señala.ndo la necesidad de descongestionar los 

grandes centros urbanos del país e impulsando todas aquellas ciudades de di-

r 
¡ 
1 

ciudajes (Artículo 3<;>1 .. Por otra parte dentro de las ciudades se intenta 

mejorar la calidad interna de las ciudades (buen estado de obras materiales) 

y quizá lo más L"11portante f por lo que representa, es el propósito de regular 

el mercado del suelo y el de los. iffi~uebles' destinados' a 'vi vienda popular 

T1 

\, 
tJ 

para tratar de encauzar y regular el crecimiento urbano; una manera de ha-

cerIo ... 
sera, a través de la dete:rrrána~ción de las 

.... 
areas necesarias para la ex-

[] pansión físico-espacial de los centros urbanoS t especificando la declarato-

ria de: 

1 .. PROVISIONES:; Son las áreas que serán utilizadas para la fundación 

f! 
1 

de un centro de población¡ 
L 

II. RESERVl':$: SO¡l las áreas qt...e serán utilizadas para ~1 crecimiento 

de un centro de población; 
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lII. USOS: Son los fines parti.;:;ulares a que pOdrán dedicarse dete~,~-

minadas &reas o predios; y 

IV~ DESTINOS: Son los fines pÚblicos a que se prevea dedicar deter-

minadas áreas o predios. (Artículo 37). 

Esto significa que para cada una de las ciudades del país 

se tendrán que de'terminar previamente aquellas áreas para el futuro creci-, 

miento urbano r además, este becho es muy importante ya que es el primer 

intento a nivel nacional para. llegar a delimitar reservas territoriales pa-

ra todos los asentamientos urbanos~ 

A tal grado este hecho es trascendente para la plaJ.,eación 

territorial de las ciudades que hubo necesidad de modificar el Artículo 

No.~ 27 de la Consti-tución política del País i' introduciendo é'!.spectos urba-

nos y estableciéndose entre otras cosas que " se ¿ictaraL las Thedia~~ 

necesarias para ordenar los asenta.>nientos h.IJTI12.!10S y establecer a.decuadas 

provisiones, usos f rese:tyas y destinos de tierras f as¡"U.as y bosques a E:,fecto 

de ejecutar obras públi.cas y de planear y regular la fundación, conserva-

ción, mejoramiento, y crecimiento de los centros de poblaci,6n¡H (361~ Esto 

señala claraTYlente la responsabilidad del est,ado,. para el ordenamiento urba-

no y refleja una vez más la necesidad de una fu'nplia coordinación guberna-

ment,al, pues como antes se señaló f además de la elaElOración de Planes de 

Desarrollo Urbano, las legislaturas estataLes deben expedir 'una Ley de De-

sarrollo Urbano que fije las normas para una mejor integración con Planes 

Mllnicipales~ 

(36jPoder Ejecutivo, Diario Oficial¡ Decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del Artículo 27, viernes 6 de Febrero de 1976opág.2 
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En el caso del crecimi~nt0 físico-espacial de las ciudades, 

una vez definidas las áreas de rl~serva 'territorial! los predios comprendidos 

dentro de ella :podrán seguir siendo uti1.izados por sus propietarios de t.al 

forma, que no interfiera para su futur3 utilización; además, para poder ga-

rantizar el encauzamiento del crecimiento urbano en el espacio todos aque-

1105 predios agrupados en las declaratorias de Provisiones, Reservas, Usos 

y Destinos del Suelo, deberán registrarse en el correspondiente Registro P~ 

blico de la Propiedad, para tratar de evitar crecimientos anárquicos e in-

compatibilidades en los usos del suelo ¡ básicamen'te urbanos # (Ver Artículos 

42 Y 43). 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UFEANO 

Este plan aprobado en mayo de '1978 se ela.~oró para cumplir 

con lo que señala el Artículo 4°de la Ley General de Asent~TIientos Humanos 

de cont2r con un instrumento normativo que contenga los objetivos y las po-

líticas que en materia urbana deben regir para el territorio,nacional .. Ade-

más, el plan marca los linea~ientos que servirán de base para los Planes 

Estatales y Municipales de Desarrollo Urbano~ 

Se establece que este plan tenga una estructura flexible, 

según la cual, puede ser modificado según las circunstancias lo reclamen, 

de esta manera sus principios generales deben ser evaluados; y en su caso, 

ser ca~biados cada dos años~ 

Dentro del diagn6stico que se realiza en este plan, de la 

]: 
situación urbano-regional del país se pone énfasis en que: dentro del acele 

rado crecimiento que experimenta la población, ésta se transforma rápidameE.. 

te de rural a urbana principalmente a travÉs de un proceso de migración cam 
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núcleos urbanos entre los que destaca el área f:letropolii.:ana de la Ciudad de 

Además, 11..110 de los problemas que caracterizan a los asen-

tat-nientos humanos en el país, es la existencia de una alta concentr,::,ción 

urbana frente a una gran dispersión de población rural; esto refleja un nú-

mero insuficiente de ciudades de dimensiones medias que permita un mayor 

equilibrio del sistema urbano nacional. La distribución geográfica de las 

ciudades saBala que la mayor parte de la poblaci6n y de las actividades eco-

nómicas se localizan en el altiplano del país: ~{ en carnbio en regiorles por 

debajo de los 500 mts .. sobre el nivel del mar, que se pueden considerar con 

un& mayor existencia de recursos (agua y energéti::;os básL:::amente) t los asen-

tamientos urbanos son comparativamente reducidos. En general dentro de las 

. d :l • 1 .., - ~.. .... ., 
c~u aaes t especJ...a mente l.as d.e mayores dlmenS:l-ones f e1 equ1..pam1.ento y .La 

infraestructura es deficiente y presen-ta rasgos de deterioro f aunado ello a 

una gran escasez de vivi~nda (37)~ 

Con base a los anteriores planteamientos y considerando 

que la situación tiende a agTavarse, pues de mantenerse las actuales tenden-
P 
I 

t cías t en el año 2000 habría 130 millones de habitantes en el país, de los 

cuales 48.5 vivirían en las 3 áreas metropolitanas más importantes (México, 

Guadalajara y Monterreyii el plan Nacional de Desarrollo Urbano establece 

11 
li 
1J 

tres tipos de políticas para tratar de alterar las actuales tendencias: 

A. políticas de Ordenamiento del territorio 

B~ Políticas de desarrollo urbano de los centros de Población 

r1 

t c. Políticas relacionadas a las acciones del sector asentmnientos 

fl humanos, 
I u 

(37) Para más detalles, ver Plan Nacional de Desar:collo Urbano (versión 
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Brevemente se puede aludir a cada una de ellas: 

A ~ DE ORDENAMIENTO DEL TER."RlTORIO 

Se refieren a la problem&tica interurbana regional y nac~n 

nal, Estas políticas se basan en una reducción de la tasa anual del creci 

miento demográfico que llegará alrededor del 1% en el año 2000 (según el 

Plan Na.cional de Planificación Familiar) n Por otra part.e 1 se pretende d~ 

salentar el crecimiento de los 3 núcleos urbanos más importantes (México, 

Guadalajara, Honterrey) a través de un impulso a ciertas ciudades que con-

tendrían servicios regionales y así lograr un mayor equilibrio en'tre las 

ciudades grandes y aquellas de dimensiones medianas y pequenas .. 

Finalmente el desarrollo de un si.stema de transporte y co-

municación intraurbana para una 'mayor vinculación, por ejamplo, ejes de ca 

rreteras entre el litoral del Golfo y del Pacífico~ 

B • DE DESAR.i=tOLLO URBANO 

Se apl.icaran al espacio interno ae cada ciudad. Estas pol.:L-

ticas se dividen en tres tipos: 

POLITICAS DE Ir.1PULSO~ En las ciudades qL.e se apliquen estas polr-

ticas se concentraran recursos para estimulox su creci~ientoe Se 

creará infraestructura y equipamiento para servicio regionalQ Se 

ampliará la gama de actividades productivas" Se canalizará la in 

versi6n en materia de vivisnda. 

2. POLITICAS DE CONSOLIDACION" Para aquellas ciudades que solo requi~ 

ren de un ordenamiento de su estructura físico-espacial, y una co~-

plementación en sus servicios de infraestructura, equipamiento y 

transporte. 



30. 

3. POLITICAS DE ORDEN~JviIENTO y REGUL1\CIOl.-.J. Suponen un;::" redl:cci6n 

del actual ritrr.o de crecimiento 11rbano, 

de infraestructura y equipamiento. Impulsa!: la desconce.rLtLlción 

dt:! todo tipo de funciones« 

Hay' que señalar que para cualqui.era de las tres anteriores clases 

de políticas, ya sea que se facilite la ocupación del territorio, 

simplemente se oriAnte el crecimiento o se pretenda contener par-

cialmente la axpansión urbana f siernpre será necesario dete:rminar 

reservas terrítoriales para la futura 
:: ; 

ocupaClon del suelo. 

e * ACCIO~"ES DEI. SEC¡rOR ASENT.hlUENTOS HUJYlJl,NOS 

Estas políticas se refieren a las acciones que son de responsabili-

dad directa o de coordinación por parte del sector .A.sen~~fuüientos Hurnanos f 

y que F entre otros a.spectos se incluyen~ adquis:tción de reservas territoria-

les en los términos que marca la Ley; apoyo técnj,cc er.! t:.Jdo,s .lOS ni veles a 

los estados y municipios; programas de construcción de vivienda de interés 

social, establecimiento de normas para regular los usos (}81 suelo, propicl.ar 

aportaciones al Plan Nacional de Desarrollo Ur1::::tno y ':'tros. 

li 
Con base en los anteriores plantearuientos el Plan señala 

para cada 11..'1a de las ciudades ~ 

mas importantes dentro del t~rritorio nacional 

el tipo de acción normativa que se debe seguir con cada UIla I ya sean políti-

cas de impulso, consolidación o de ordenamiento y reg'..:llación. Esto con el 

fin de que sea tomado en cuenta para la elabc¡ración de los planes de desarro-

110 urbano estatales o municipales .. 
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Por Ú.ltimo 1 para 1979 después de un año 32 haber sid:::;. 

emi tido el Plan de Desarrollo Urbaa'.), se pueden sc.ñala.e como la.s clc:.:ioIlt:' ~1 

más importantes, el inicio del Programa de Desconc2ntraci5n Territorial de 

la Administración PÚblica Federal que no ha funcionado totalmente y el Pro-

grama de Estíl11Ulos para la Desconcentración Territorial de las Actividades 

Industriales del que aQTl no se observan resultados.. Asímismo f se avanzó en 

la elaboración del 'Plan Nacional de Vivienda f y se llevó a cabo ll.11 amplio 

esfUerzo por reducir el crecimiento de la población .. 

La inversión total. llevada a cabo en un año de acción 
~ 

del Plan de Desarrollo Urbano ascendió a 116 nrl.l mi.llones de pesos de los 

cuales lIe l 25% se destinó a las zonas prioritarias ,f elj 8% a las tres zonas 

de ordenamiento y regulación (Ciudad de Há't.ico f Monterrey :t Guadalajaral , 

7~ó a otras ciudades priorit,arias y el 50% a.l resto del país ti (381, esto pr~ 

tenue demostrar que se está carrbiando la tt~ndencia tradicioral de dedica1: 

gran parte de la inversión a la región central del país" 

Hasta aquí se han señalado los puntos fundfu~entales de 

los dos instrumentos que rigen actualmente la polí'Cjrca urbana nacional. 

Junto con ellos han sido emitidos en 105 últimos años de la década de los 

setentas algunos otros planes sectoriales encaminados todos ellos a tratar 

de estructurar un Sist6J.üa Nacional de Planeación" Entre algunos de estüs 

planes se pueden señalar, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el Plan 

Nacional de Desarrollo Pesquero, el Plan Nacional de Turismo, el Programa 

Nacional de Ciencia y Tecnología f el Plan Nacional de Comun.icaciones y Trans 

portes, etc. 

(38) Un .Año de Operación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (Evaluación 
j actualización 1979-1980) ¡ Excélsior, miércoles 13 de JW1io de 1979. 
pág. 33-A. 

" 
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De los anteriores, probablemente es más importante por 

el impacto económico que representa y por los empleos que pUE:!d¿ generar, el 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial, bastante relacionado a los centros 

urbanos por el impulso que significa para su crecimien"co. De hecho, exi.ste 

cierta base del Plan Industrial con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano( 

ya que las prioridades regionales en el territorio presentan coincidencia. 

El Plan Industrial dentro de las regiones prioritarias 

establece tres zonas I la primera de ESTIl\lULOS PREFERENCIALES que abarca en 

general las fronteras y los 1i torales, aqu.í sobresalen los puertos industria 

les de Coatzacoalcos: Lázaro Cárdenas I Salina Cruz r y Ta .. Iüpico.. La segunda 

zona de PRIORIDADES ESTATALES, donde cada entidad, señalará los plli~tos de 

actividad industrial; y la tercera zona de ORDENMHENTO y REGUL.1.\CION 1 inte= 

grada por el Distrito Federal y su área inmediata, donde se pretende desalen-

tar las inversiones {39} '" 

El impulso industrial se tratará de ind.ucir a trav~s de 

la inversión pÚblica' en infraestructura económica y social r y además con 

incentivos fiscales; a su vez para la localización industrial será relevante 

la existencia de materias primas y la ubicación de la red nacional de distri-

bución de gas. 

La alusión a los anteriores instrumentos ha intentado dar 

ll..l1a idea del enfoque y de la naturaleza que actualmen·te ·tiene la acción gu-

bernamental en el problema urbano concretamente, y en diversos sectores eco-

nómicos. Esto realza la variación que muestra el esfuerzo gubernamental para 

llegar a lID Sistema Nacional de Planificación, int.ento que se hace notorio 

(39} Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, "Plan Nacional de Desa
rrollo Industrial, 1979-82, México, marzo de 1979, págs~ 25-26~ 
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a partir de 1976 y que ha tenido en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

tma base fundcmental. 

De esta manera el cambio que se establece en la acción del 

gobierno, desde los años cuarentas hasta antes de 1915, es que, después de 

establecer programas para ciudades y regiones aisladas se pasa a tratar los 

problemas urbanos .Y regionales a nivel nacional, estableciéndose po::, prime-

ra vez lineamientos que rigan en todo el territorio.. Por lo que f la conjun-· 

ción de todas las consideraciones sectoriales (Planes Nacionales) con sus 

respectivas implicaciones espaciales ya conforma 1111a política de ORDENA1:'1IENTO 

TERRITORIAL para todo el 
, 

pa~s; esto no quiere decir que antes no e...xistiera 

esta polític:a; sino que shnplemente las acciones de ordenamientos territo-

riales se limitaban a una o varias regiones uniCfutlente (recuerdese las accio 

nes aisladas de los planes regionales} f según los diversos intereses dominan 

tes" Actualmente es un poco más clara la dimensión sectorial, temporal y 

espa.clal: 

Hay que especificar que dentro de este ordenamiento terri-

torial, se establece un ORDENAMIENTO URBANO para cada ciudad en lo indivi-

dual que debe entenderse como tila acción gubernamental tendiente a orientar 

el proceso de crecimiento y cambio de la estructura física de las ciudades 1; 

(40), por lo tanto esta acción se refiere a todo lo que significa const.ruc-

ción urbana y a su vez a limitaciones en el uso del suelo como es el caso 

de la del~mitaci0n de reservas territorialest 

Sin embargo, lo reciente del esfuerzo guberna11l.ental por 

institucionalizar una planeación nacional, nos lleva a considerar que es 

(40) Rébora Alberto, "El Ordenamiento Territorial y Urbano en !>1éxico. Pro
blemas y Perspectivas", Comercio Exterior, Vol. 28, No .. 10, México, 
octubre de 1978, pág. 1186. 
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óificíl lograr un eÍlciE:=n-:'e en~ranaje "'1 C:i;:-·t.O p12zo i 121 hecho Je qUE' dt:<~ 

rant.e tanto tiempo se ha coatado con acci :::-ne8 aisladas y sin continuidad, 

clificulta t:na coordinación ~n un tiempo reducido. SE; tiene el caso de 

que en algunos países capitalistas desarrollacos f ::londe se h2. implantado 

un proceso de planeación con una consiguiente dimensión espacial, éste ha 

tardado de 15 a 20 años en inostrar claros avances! sobre todo en su orga-

nlzación administrativa. Esto significa que se requiere de 1.'n largo proce-

so de maduraci6n social y política. 

Aún actualmente se pueden señalar Ut"1a serie de hechos y de-

ficiencias que caracterizan los linea.mientos del sistema que se pretende 

instrlli'üentar ~ Rntre algunos comentarios importantes se puede señalar que, 

e~!'1 ~~o que t.oc;a a la LE=Y de AserltaInientos Hurnal10s }:! al Plan de Desarrollo 

Urbano a pesar de que en ellos se le da importancia al Control de la espe-

culación del suelo¡ no se señala de manera concreta ni los mecanismos ni 

los ra2dios de ccnt:rola:r- el mercado de la tierra que resulta tan vi tal par3. 

el actual crecirrd2nto físicc de la.s ciudades; tampoco se consideran los 

problemas que afronta el agro mexicano; condición importante dado su papel 

en el desarrollo regional; un problema relacionado a los anteriores, E:;n el 

cual no se hace hincapié es en el de la tenencia de la ·tierra; por su parte, 

se pre<tende una mayor participación ciudadana. pero no se ~specifican cuales 

son los canales adecuados, ni se precisan algunos términos como por ejemplot 

que se entiende por nciudades medias u
, y así se podrían hacer otros señala-

mientos (41)" 

(41) Para mayores datos, ver Hardoy E .. Jorge HComentarios a la Ley General 
de Asentamientos Humanos", Revista Interamericana de Planificación, 
Volumen X, No • .37, marzo de 1976, págs. 146-152 y Bustamante Lemus 
Carlos, ItComentarios al Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1977-1978~' 
Problemas del Desarrollo, No. 34, Instituto de Investigaciones Econó 
micas, mayo-julio, México 1978, págs. 9-18. 
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Habría qUE; agregar: dos h0Che,g q"le puedenres,ul ta.c de t.raa-

cendencia, por una parte, es difícil que los gobie~nos locales pueuall cor:-

-tar con suficientes recursos financi.eros y técnicos para llevar a cabo la 

tarea que se les encomienda f el otro aspE::ct.O tiene que ver enormemente con 

la programación de .las acciones delineada~ y por lo mismo cori el éxito de 

las políticas f esto es que! según la organización que presenta la adn:linis-

tración pública existe fu""! organ.o respons;able de la palí tica económica y 80-

cial (Secretaría de Programación y Presupuesto, el caso de los COPRODESl a 

su vez la política de ordenamiento t.erritorial prácticamente está en manos 

dE: la Secretaría de Asentarníentos ~lID1anOS y Obras PÚblicas- CSAHOP) t lo cual 

puede entorpecer la coincidencia de objetivos integrales I ya. que corriO afir-

ma Rébora H la plalleación territorial (concebida como la coordinación 

sectorial en términos de espaciol difícilmente podrá realizarse si está 

ubicada en un se.:::tor en particular (SAr·{,)p) a menos qU.e SE;; transforme a di-

c5dad en l;::¡s fUHciones én cuant() al proceso de planeación y origina una 

mala coordinación erc las asignaciones (recursos económicos) .. 

Finalmente quizá uno de los rasgos más claros del escaso for 

tale cimiento en la est,r11ctura del reciente sistema de planeación es la aoro 

bación del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 , n en el cual se establecen 

los objetivos nacionales de desarrollo económico y social f elrt".arcoglobal 

de la econornía en el que habrán de procurarse dichos objetivos y las estra-

tegias, políticas; metas ( recursos y acciones mediante las cuales se busca 

rá su cmnplimiento, en los árnbitos nacional, sectorial y regional It f (43}., 

(42) Op .. cit" Rébora A~.f "El Ordenamiento territorial y Urbano en México 11 

pág. 1188. 

(41) Poder Ejecutivo, Presidencia de la RepÚblica; HDecreto por el que se 
aprueba el Plan Global de Desarrollo 1980-1982". Diario Oficial, ju~ 
ves 17 de abril de 1980, págs. 3-15. 



La secretaría de Programación y Presupuesto es la encargac:a de hacel.- con-

gruentes todos los planes sectoriales cen los o1:'lj et.:lvc:s, d'31 l?lan Glor?,~-. 

Como se aprecia, en este docu ... "1lento es dance se establecen 

los lineamientos de la política nacional ( en cuant.o a todos los sectores 

económicos y en cuanto a su proyección e'spacial. sin el11~bar9'o, ¿por qué 

si este plan es la base del sistema de planeación, no fue ~"1litido primero 

que los planes sectoriales para que estos se rigieran por el primero, y 

no al revés'?? ya que este hecho implica una nueva articulación y actualiza-

ci6n entre los planes sectorial.es; además, a pesar de que en el Plan se 

insiste que en el presente sexenio político no se te1-lilinará la labor de 

H planeación f Iflas metas del Plan se fijan en forma de promedlo trienal,,, ~ 1; 

(44) l' por lo que sus objetivos son válidos hasta '1982 1 precisamente cuando 

termina la presente ad.ministración, lo cual hace dudar de su continuidad, 

como ha sucedido con muchos programas que quedan supeditados al quehacer 

político" 

En suma, se ha tratado de sintetizar algunas de las princi-

pales acciones por parte del Estado I que se vinculan a la ordenación espa-

cial del país y que han tenido una influenci(:~ directa an los centros urba-

nos, llegando finalmente a exponer las directrices de la actual política 

urbana en su relación con los recientes instrUt'1lentos de planeación nacional~ 

Es claro que ha habido en el país un retraso en las acciones dirigidas a la 

-planeación del territorio, sobre todo en el caso de 10$ es-pacios urbanos, 

y los casos aislados que se han dado, han adolecido fallas a las que se ha 

hecho referencia. Es de desear, por 10 tanto t que dada. la tendencia actual 

(44) Secretaría de Programación y Presupuesto, "Plan Global de DesarrC'llo 
1980-1982", México, abril de 1980, pág~ 17" 
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de un fuerte crecimiento urbano, que en 1970 señalaba que más del 40% de 

la población era urbana (localidades de más de 15 1 000 habitantes) 1 se in-

tente consolidar el aparato de planeación ya instit:lcionalizado. Habría 

que insistir, entre otros aspectos y según las experiencias anteriores lo 

han demostrado, en que es imperativa la i,nte9ración real de las políticas 

sectoriales de carácter econórrúco y social con aquellas que se dirigen a 

la planeación territorial¡ regional e intraurbana; además, este proceso 

debe de establecerse necesariamente a largo plazo al margen de las fluctua-

Clones políticas. Es fundamental l.a relaci~ón Y' 
... armonla en los objetivos 

entre los tres niveles de gobierno, feder31, estatal y municipal, principal:.. 

mente para evitar acciones divergentes* En el caso particular de los cen-

tros urbanos¡ es irr~ortante el maneJo adecuado por parte del estado de , ~ 
J ... C\. 

legislación urbana tanto en el caso de la expropiación de la propiedad ur-

bana en aras de la utilidad pública, como para establecer mecanismos que 

tiendan a atenuar la especulación del suelo, favorezcan la redensificación 

urbana, y encaucen el crecLT,iento las áreas adecuadas a 
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III. ESTAOO DE TABASCO 

Tabasco es un estado que se sit~a en la llanura costera 

del Golfo de Néxico, hacía la pa,,:4:e noreste del Itsmo de Tehuantepec f en-

tre los estados litorales de Veracruz y Campeche ~ Queda ubicado ent.re 

los meridianos de 91° y 94° de longitud oeste y los paralelos que 101imi-

tan son los de 17° y19° de latitud norte. 

HDesde los últimos estribos de las montañas de Chiapas, 

azotados por las o1:as encrespadas del Océano durante las rerr¡c>tas edades 

de la formación del globo terrestre I se extiende la 'vasta llanura de Tabas 

COf' regada por i:nnuIDerables ríos y vestida de exhuberant,e vegetación n (45) .. 

Esta descripción de principios del 8ig'10 clarru'11ente resume lo que es el 

paisaje tabasqueño quizá con la única excepción de la "exhuberante vegeta-

ción H que actualmente dej a mucho que deseare A este estado tradicional-

mentE: se le ha reconocido corno una zona totalmente llana con gran abundan-

cía de agna.. Y en efecto, el territorio de Tabasco es una llanura de topo-

grafía totalmente plana I pres.entándose únicament.e algunas pequeñas eleva-

ciones hacia el sur del estado en los límites con el Estado de Chiapas qUé 

alcanzan los 1000 !netros de altitud.. Este hecho contribuye a que la pre-

sencia de cuerpos de agua sea más persistente ya que además de que en el 

estado se presentan dos de los ríos más caudalosos del país, el Grijalva y 

el Usumacinta, existen una multitud de pequeños arroyos, y de grandes lagu-

nas aunado esto a la formación de amplias áreas pantanosasQ (,Mapa No. 1). 

Las características del medio natural han influido en el p~ 

blamiento del espacio, el cual se ha incrementado básicamente' a partir de 

(45) Rovirosa N. José, UPteridografía del Sur de Néxico", Edición Facsimi 
lar de la Sociedad Mexicana de Historia N:3tural, México,D.F., 1976,
p. 1. 
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1960 I a partir de la construcción ae una Ee~ie á.e obras ~idr.:túlicas y de 

infraestructura vial! pero para 1970 aup J~ d,,=nsid&d'Je pohlac1.oD él] ·e~ 

estado era de 31 "j6 habitantes POl- kilówetl:o cuadrado. 

1.. EL :r.t~RCO NATURAL 

El territorio del estado podría dividirse básicamente en 3' 

zonas que son el resultado de los procesos geomórficos q-üe han actuado a 

través del tiempo en esta área. La mayor parte del material de1~ terreno 

data del cuaternario y es sobre todo de orig'en aluvial" 

La primera de estas zonas es la que se localiza hacia las 

partes elevadas del sur del estado I y en lo que corrBspcr:;de a t~O(lC el extr~ 

:mO 1.10rte de la zona montu.ñosa de Chió.PdS ~ Se trata de te:crazasdel p~:=j.s-

toceno (46' la's Cl.lcÜeS son producto de una sedimentación que se llevó a cabo 

en el área comprendida entre 12s colinas del terr:iario y las montañas del 

norte de Chiapas f tOGO €.stc d-:Jrant.e UD&. elevaci6n en el n1.vel del mar t 

n-lapa No" 2)" Esta zona abarca aproximaoamente el 34% de la llanura" 

La se~Jnda gLan área ha sido formada por el constante acarreo 

y sedimentación de los sist81a ..... s fluviales durante el cua.ternario reciente 

dando orígen a illla llanura aluvial que se extiende en una ~~cl~ franja des-

de las terrazas del pleistoceno hacia el mar; representa aproximada.mente el 

35% de las tierras bajas tabasqueñas .. Es caracterí~tico'que en aquéllos 

cauces donde la erosión ha sido más intensa, la depositación aluvial ha pe-

netrado hacia el sur en extensas áreas de las terrazas del pleistoceno, el 

(46) West R.C. f Psuty N .. P .. I Thom B.Gs, IIThe Tabasco Lowlands of Southeastern 
México ll

, Lousiana State University Press, Baton Rouge, Coastal Studies 
Series No~ 27( 1969~ 

Se tomó coito base la clasific.aci5n del capítulo III. 
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caso m~s claro es el de l~s rios Teapa y Tacotalpa. 

La tercera zorc. por mencionar es la que sorrespunde a las 

áreas litorales las cuales en mayor medida están formadA.s por cordones de 

playa que señalan diferentes etapas en la línea del litoral 
... aSl como una 

particular sedimentación de orlgen fluvial~ Bajo estos rasgos costeros do-

minantes existen algunas dunas de arena. 

Finalmente ¡ también se señ.alan algunas pequeñas 
... 
areas (ver 

Napa No. 2) compuestas por colinas fo:.nnadas pO.r material del pleistoceno 

pero qUe en muchos casos han quedado aisladas por el proceso erosivo de los 

sauces fluviales, estas colirlas tienen la forma de domos y según RaCo vJest 

(47) pucdE::n considerarse CuillO montículos salinos fuel:tEJ.llente asentados, ti~ 

!len una topografía elevada 'y han quedado rodeados de material aluvial recien 

te, por lo cual algunos ha.n servido para. establecimiento humano. 

El ríe Hezcalapa-Grijalva ha sido el causante de muchas de 

las illundJcio.nes que en años anteriores acontecierc'n en Ta.basco. la carga 

de material en suspensión que transporta es más alta que la que lleya el 

río Usumacinta~ Ji.símismo en el curso de la historia Sé ha caracterizado 

porque sus canales distribuidores dentro de la llanura aluvial han cambiado 

de curso; el más sobresaliente de estos casos es el del río Seco a la orilla 

del cual se encuentra la actual Ciudad de Cár.denas¡ y que en el siglo XVII 

era la principal salida del M("~zc"ilapa haci.a el Golfo" 

La situación climática~ La ausencia casi total de un relieve accidentado 

dentro del territorio del estado, a excepc.i6n de la zona sur¡ y la baja 1a-

titud a que se encuentra, al sur del tr6pico de cincer, hacen que el estado 

(47) Op. Cit. t-vest R.e. ¡ et al IIThe Tabasco Lowlands.,. 11 p. 37. 
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te:1j3. en gen8ral. un clima cálido fiúm...-;do (;Ofl al';:as p:t:ecipi tacior.es -,l oscila-

ciones tern:i .. c2s muy unifo·L'1.n~s. 

Se trata de una zona cáJ j da o muy cálidij ya que la ter.lpera-

tura media anual es de 24 a 26°Centfgrados (ver Mapa No. 3) para todo el te-

rritorio estatala 

Las tenl.peraturas mínimas medias me~lsuales I que seneralnente 

se l::-eg-istran de diciembre a enero ¡ varían de 16 ce a 18 oC; y .las te.TUperaturas 

máximas medias mensuales que l~egularmente se registran en el mes de mayo, 

son de 36°C para todo el estado, (48). 

En el mapa 3 1 se-aprecia distribuci6n de la precipitaci6n 

en el estado, a partir del Golfo de Iv1éxico hacia e=l interior la. precipitación 

a1~enta ae 1500 mm hasta 3500 IT@ en todo lo que es la llanura tabasqueña¡ al 

llegar al pie de las montafias del norte de Chiapas se presenta la mayor pre-

cipitaci6n. que es dA 4000 f 

isoyetas van disminuyendo hasta menos de 3000 rrl1n~ 

La distribución c.f" la pr8cipitación dentro del límite esta-

tal es notoria en la figura No. 1, do~de se muestran las grSficas de tres-di-

ferentes estaciones, ia de Frontera situo.da casi en la C:esarnbocadura del río 

Grijalva con la más baja cantidaci de lluvia I Cárdenas en el interior de la 

llanura con más altas precipitaciones y Teapa al sur del est.ado f al pie de 

los declives montañosos es la zona más lluviosa del país (mác: de 550 mm 

en el mes de septiembre). Además se aprecia que la temporada más lluviosa 

! 

(48) Para mayores datos ver, Cardose C" .Ma. Dolores "EICIÍlna. de Chiapas 
y Tabasco'f, Instituto de Geografía, UNAM, Dirección de Publicaciones, 
1a. edición¡ 1979. 
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GRAFICAS CLIMATICAS DE EST ACIONES SELECCIONADAS 
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abarca de mayo a octubre, (49) ? 

Suelos .. Dentro de las características de los suelos en el sst~do de Ta~2s-

co se va a reflejar, sobre . todo 1 la abundancia de agua en el lerri 1:C,.í..'io ¡ 

que en muchas áreas presenta condiciones de saturación y en otras su impor-

taneia estacional es más notoria. Por lo mismo, solo se puede considerar 

que uno o dos grupos de suelos sean adecuados para practicas agrícolas in-

tensivas ya que los demás grupos no son recomendables a esta activ':"dad 

(ver f.lapa Noo 4) (50). 

Como "'" mas representativos podemos referirnos a los gleyso:es 

y cam.bisoles e 

Los qlevsoles es el grupo más extendido dentro del estado, 

abarca la mayor parte de la llanura de material aluvial reciente .. El hori-

zonte superficial generalmente es rico en materia orgánica y ~e encuentra 

de 15 a 25 cm de profundidad., Bajo este horiz0nt8 f'e encuentra ür,o netam+?:n 

te arcilloso (impermeable) que senal.a la presencia del nivel freático .. Como 

ya se mencionó se localizan en las partes bajas y en zonas de inundación e 

El drenaje es muy lento, ya que la pendiente es aproximadamente de O~05%. 

L()s gleysoles .~.~:t:ricos con fertilidad de moderada a alta; 

y los gleysoles verticos con fertilidad moderada y a9rietamientos en época 

de secas .. 

(49) Consultar García Enriqueta, uModificacicmes al Sistema de Clasifica
ción Climática de KoppenJ!¡ Instituto de Geografía, UNAí~~ Dirección 
General de Publicaciones, 2aa Edición, 1973. 

(50) Se tomó como base la clasificación que se encuentra en, Cetenal "Es
tudio de Gran Visión del Estado de Tabasco", 1976, ver capítulo sobre 
suelos plano lb. 6~ 
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En ~.os cambisoles el Sl:br;¡.C..1}":'o F'.:-eócr~únanLe es el oe carn-

bisoles Present3. casi.. las Mi3C2~ carac~er~sticas del gr:.lpo. an" 

terior, con la difereLcia de que ~l hCLizonte sl¡~erticiai es m&s pr~fendo 

(mas de 50 cm). SU.,t:eytura es migajon 3rcillosa. y bajo el horizonte su-

perficial esta otro con características hidromórficas, por la presencia 

del nivel freátic0 

El mejor drenaje que presentan en horizontes superficiales 

los hace 
,." 

mas aptos a la agricultura~ Se localizan en la zona de la Chon-

talpa y en Ciertas ... 
areas del centro y centro sur del estado, (31) (52) ~ 

2" EL USO DEL SUELO 

A la fecha, el pro::eso de ocupación y explotación del terr! 

torio de Tabasc\,) f conduce a reconocer que el uso del suelo en el estado es 

el fi.el reflejo de una dinámica que a través de épocas históricas, ha se-

La mayor parte de :.La supe.cEicie del estado (46:5%) se con-

sidera que está compees::'o 1mr terrenos de pas-c.izal y sabana., muchas de. es-

tas áreas son terrenos que gran parte del afio se encuentran inundadas ~ sobre 

todo en los cauces bajos de los ríos; le sigue en importancia por superfi-

cíe la selva media subperennifolia (25~3%) que sólo se observa en regiones 

aisladas por la destrucción que ha sufrido y en tercer lugar se encuentra 

la agricult:ura ¿e temporal CO;1 el 16 .. 3% de 12- superficie est¿tal (ver grá· ... -

fica No~ 2) .. Con lO cual se cubre casi el 90% del territorio a 

(51) Para una mejor explicación de las propiedades de los suelos, revisar, 
CETENAL, IIClasificación de suelos FAO/UNESCO~tf 1970, México,D.F~ 

(52) Puig Henri "Estudio de la Sabana de Huimanguillo; Tabasco" J Colegío/ 
SupEo"ci.or de Agricul CUJ.,'O, Tropical,f SAG, Cardenás F Tabasco.f r-.1éxico f 

Septierrbre de 1972 s/p. 
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4·1. 

H.::y que apurltur que los tE...:l:Lt~HOS de ~¿stiL.aJ y sab~na ,-"n 

su mayoría son el resul-c.ado de la tala in::noderac2 d~ la 'vegetación (loe se1-

va t.ropical. Entre algunas de las razones que se puedsn apuntar para esta 

destrucci6n est&n, el incremento de 'la ganadería prlvada pn las ~ltimas . 

décadas, programas oficiales como el de la Chontalpa e incluso las explo-

taciones petroleras ¡ así como la agrienl tu.ro. de temporal a través del sis-

tema de tmuba-roza y quema.. En el mapa No~ 5 es totalmente notoria esta 

situaci6n, la selva alta con una superficie mínima (2.9%) soio se localiza 

en áreas al sur del estado en límites con Chiapas~ La selva media persiste 

solo al occidente y al oriente del estado en ? ~ areas un poco mas compactas .. 

En diversas áreas subsisten pequenos manchones de selva aislados, rodeados 

de pastizales 10 que evidencía la dt;;Su"l1cción de esta vegetación" Se ha 

estimado que u el ri t.mo de desmonte en los 6..1 t.imos 15 añ()S ha sido aprcxima·-

damente de 28 m.il hectáreas anuales H (53) ~ Haciendo referencid a las Cl-

fras de los CerlSOS Agrícolas Ganaderos y Ejidales (54) 1 para 1950 en Ta.bas 

y la misma cifra en 1970 es de 146,481 hectareas¡ lo cual señalR una dismi-

nución de 19 , 619 hectáreas por ~~o~ 

lugar en extensión, se señala que la de riego solo se limita a la zona del 

PlanChontalpa; y aquélla de t&~pDral por una parte se sitúa en áreas in-

tercaladas con vegetación de sel V¿-t y sabana por la qUema de la vegetación; 

y por la otra la zona más importante es la que se ubica al centro del esta 

do (municipios de Cárdenas 1 Coroalcalco y Cunduac~~), que además de ser 

(53) Estimación del COPRODES de Tabasco citado en¡ Barkin David 4 "Desarro 
110 Regional y Reorganización Campesina u 

f Centro de Ecodes~rroll0, -
Editorial Nueva Imagen, la. Edici6n, M~xico 1978, p&g. 30. 

(54) Dirección General de Estadística, Censo Agrícola Ganadero y Ejidal, 
de 1950 (cuadro No. 5) y de 1970 (cuadro No. 1), M~xico, D. F. 
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el área más densamente poblada d~l territorio, es donde se locali ~ar .. los 

más amplios cultivos de cacao y caña de a:3úcar~ 

3. LA INTERVENCION ESTATAL 

Las acciones gubernamentales de mayor envergadura y que 

mas han repercutido en el use del espacio dentro del estado, se pueden di-

en tres: 1) todas las obras relacionadas al control de los cauces 

fluviales! las cuales se vinculan directamente al 2) El Plan Chontalpa y 

3) El Plan Balancan-Tenosique~ Ya que el objetivo en este trabajo no 

es el. de realizar un exámen exahustivo de estos planes unicamente se hace 

hincapié en sus rasgos sobresalientes4 

1 ) 
En cuanto a las obras relacionadas con los ríos del estado la obra 

de mayor magnitud fue la Presa Netzahualcoyotl (Raudales de ftlalpa-

so) cohstruida entre 1960 y 1964 en la cuenCR alt~ del río Mezcala 

pa-Grijalva en los límites de Chia.pas y Tabasco con la eua,l se con 

trolaron las aguas de su cauce que originaban muchas inundaciones 

en la región de la Chontalpa e incluso en la Ciudad de Villahermosa: 

en el estado de Chiapas el río Hezcalapa-Grijalva cuent.a con las 

presas de la Angostura y Chicoasen, que tienen. triple propósito: 

genex'ación de energía hidroeléctrica, riego y control de inundacio-

nes. En el río USlli'11acinta no se ha llevado a cabo una obra de esta 

envergadura sob..ce todo por los problemas fronterizos q 

Las obras complementarias consisten generalmente en drenes de desa-

gue principalmente en el Plan Chontalpa para eliminar el exceso de 

agua y facilitar las actividades agropecuarias o 
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Corno un complemento a la presa Netz3hua..Lcoyotl. Ee Cecidi6 llevar 

a cabo el PLF~ CHONTALPA como un proyecto de desarrollo agrícola 

para beneficio regional. ESr.2 plan originalmente surge con el 

nombre de Proyecto El Limón en 19b:':: con una superficie pyobab::'e 

de 52,283 ha~ Despu~s de mGltiples revisiones, en 1965 se con-

vierte este proyecto en el Plan de la Chontalpa que abarcaría una 

extensi6n de 300,000 hect~reas de las cuales 270 mil serían de de-

sarrollo agropecuar."io. El área para llevar a cabo el plan se. 10-

calizó al occidente de la Ciudad de Cárdenas y contaría con 42 po-

blados, 25 de los cuales se instalarían en la primera fase (1966-

1976), cada uno de los asentaxnientos mediría mil metros por lado 

y contarían la mayoría de ellos con infraestructura y servicios. 

Se estableció toda una reu de canunosen forma reticular que en el 

mapa de uso del suelo es fa9iL.11.ente identificable f y como ya se 

sefia16, se construyeron canales para rlego y desague. 

Lo realmente sobresaliente es que el monto de la invers Lón fw:,: muy 

alto, solo para la primera etapa seneces.i tar í 'lr: 1638 millones dp. 

pesos I parte de los cuales serían con financi?..rniento exte:cno (Ban-

ca Intera~ericano de Desarrollo); el otro aspecto importante eran 

los cultivos que se proponían l los (r(~e, segün su valor deberían ser 

jerarquicamente; plátano, hule, hortalizas, cacao, cañ¿: de azúcar l 

frutales, maíz, sorgo, arroz, frijol, soya, ajonjolí y pastizales e 

Lo cual indica el/ énfasis en cultivos de consumo básico, corno harta 

lizas, maíz! o sorgo, y la ganadería solo sería una actividad comple 

mentariaa 

A partir de 1970 se sueitan problémas en la organización interna, a 

raíz de lo cual po~ resolucioneF presidenciales en 1971 y 1973 se 
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(56) 
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colectivizaron los ejidos en el Plan Chont21~a. Pero taIllb.ién s~ 

dan prcbl€rnas por la ::alt& ce. cr2Jito y lzt C3.L'211Cid ':;'2 ar:.0j,c ins-~ 

titucional ~la j~ilto con ciertas problemas en la estructura produc 

tiva del agro a Dlvel naci,Jnal, ocasionan l'11 vi raje en 1..0S obje.t:i-

vos originales a partir de 10 cual se pone un marcado énfasis en 

el cultivo de caRa de azGcar y en la ganadería, cuya superficie 

ocupada cada vez va en alli"tlento¡ y que en 1975 ocupaban el 67% de 

la superficie de labor (55). Esta situación provoca qu.e los pro-

duetos comerciales adquieran mayor importancia, y que el abasteci-

miento regional de cultivos b&sicos necesarlOS se vuelva secundario, 

causando adtmas, por el tipo de actividades primarias dominantes, 

un ~ ~ . .. ¡ aeSemp1.80 en Cleri.:aS épocas del año" Como respuesta a este desem 

pI80 se es·tablecieron una serie de agroindust¿ias¡ en un nuevo in-

tento por impulsar esta .... 
area, aún es dificíl enjui-de las cuales 

ciar resultados. 

sigue recibiendo fuertes inversiones a pesar de que ha sido objeto 

de juicios desfavorables (56) relacionadQs al deterioro del medio 

físico(por las condiciones climáticas) tanto por desagües deficientes 

como por una falta de investigación de la relación entre actividad 

agropecuaria y el medio. natural; maquinaria en grave estado de de te-

rioro ; falta de energía eléct:r'ica para el funcionat-niento de todos 

Op~ Cit" Barkin David l/Desarrollo Regional y Reorganización Ca...rnpesina" 
págs. 61 y 65. Consultar el capítulo del f\-iARCO HIS'I'ORICO" 

Op .. Cit. Barkin David HDesarrollo Regional y Reorga.flización Campesina" 
capítulo del Diagn6stico del Plan Chontalpae 
Excelsior¡ 5 de abril de 1980 1a. Sección 

7 de abril de 1980 1a~ Secci6n 
12 de agosto de 1980 1a~ Sección 
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los pozos i problemas de comer:::ializa:::j ón oe probJc-r:os c~:)mo 1'.: 1 plá-

tano¡ y una falta. de participaci.6n Ctel éjidatario lcce1. 

3} Por otra parte, el PLA.N BAL1\N-C'.:J\.N-TENOSIQUE se llevó n cabo en ur.a 

franja fronteriza entre estado de Tabasco y Guate,¡wnala f abarcar-

do áreas de los municipios de Balancan y rrenosique. Se considera 

que esta zona fue escogida básicamente para densificar el pobla-

miento en el &rea fronteriza, ya que todavía en 1955 s610 existían 

un par de colonias aisla.das con una población que no pasaba de 1000 

habitantes~ 

Se determinó esta:blece:r un proye'cto de desarrollo agropecua-

rio y en enero de 1972 se declar6 distrito de r1ege a la zona!encarg~ndole 

t.adas las obras El. la Comisión del Gríjalva en una superficie aproxL-;1,::s.d2. de 

115 mil hectáreas, de las cuales en una primera etapa (zona norte), se ha-

bilitarían 50,000 hectSreas y en una segunda etapa 65,000 hect&reas. 

La organización se llevó a cabo er.. térr;¡:"n;J3 muy 3emejentes 

al Plan Chontalpa, y precisaiüente por esto se ha, cr.l t,l,cado ya que el meiio 

cultpral (35% de los habitantes, eran colonos de otros estados del país) y 

el medio natural son diferentes. Los suelos de la región, EQn delc¡ados 

y por precipitaciones, aproximadamente 5 meses permanecían inuDuados t de 

esta manera se llevaron a cabo obras de drenaje y protecci5r.; asímismo se 

establecerían asent&'11.ientos de población con todos los servicios (10 centros 

en la 1a~ etapa) con 250 ~a.milias cada. U'10 y se instituiría el ejido colecti-

va (como en el Plan Chontalpal. 

Dadas las características del medio físico se recomendaba 

preferentemente la explotación pecuaria, \?n segundo lugar agrícola y frutí-

cola y como actividad complementaria la silvícola* 
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El hecho de que este proyecto sea más recien'te y la ubi-

ca,ciórl qtle presenta F l-?robablemente 11a.n influido para clue c~are,zca. de orga-

nización! que las acciones programadas aún no se realicen ccrrpletamente 

e incluso se haya desviado de los objetivos originales. En J.o que toca 

a la ganadería esta en un principio debería ser de cría y leche princi.pa.l-

mente f en carnbio se ha desarrollado una ganadería de carne con mínima pro-

ducción de leche; además la habilitación de áreas ganaderas ha sido lenta 

en 1975 se tenían 2558 hectáreas de las 5000 hectáreas planeadas (57). De-

hido a que el suelo era delgado se decidió que se tendría. un 90% de super-

fieie ganadera y un 10% de agrícola; para la 1a~ etapa se tuvo el 4% agríco-

la y el 96% 9al1adero pe;rc en la. 2a. etapa la sit.uación fue de 59?f5 agrícola 

y 41 % gal1.ade.ra ~ El plan agrícola ha. Q"'1frentado problemas ya que en '1975 

se sernbraron 558 hectáreas y en 1976 sólo se cultivaron 125 hectáreas por-

que lfla maquinaria alquilada por el. Banco de Crédito Rural del Golfo, S .. A"f 

no llegó a tiempotl (58)* En el aspecto ~ilvícola no hay un plan díSfinidc, 

a pesar de que hubo una reforestación de caoba y cedro que no prosperó" 

En suma I la intervención en áreas del trópico húmedo (L~ 

Chontalpa y Balancan-Tenosiquej han traído como consecuencia una gran alte-

ración de los ecosistemas originales y por lo tanto ll.'I1a l'nayor vulnerabili-

dad de los mismos¡ situación frente a la cual aún se carece de ínvestiga~i~ 

nes profundas en cuanto a las técnicas más adecuadas para la explotación y 

conservación de áreas tropicales. No se pueden negar los beneficios que 

se han derivado de estos proyectos, mejoramiento de condiciones de vida 80-

(57) Para aspectos evaluativos de este plan consultar,Casco P~ntoya Rosa
rio "Los Planes de Desarrollo del Trópico: El Caso de Balancan-Teno
sique, Tabasco", Centro de Ecodesarrollo, Serie Estudios No. 3, Mé
xico, 1980. Capítulo 11. 

(58) Op. Cito Casco M., Rosario, "Los Planes de Desarrollo del Trópico" •. 
pág v 46. 
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cial y cIeación de inÍraestructura (prin..::.:ip:::,lmente céinincs). pé:I."O dq'-léllos 

relacionados directamente o las ar.tivi¿~des ~gr0F2c~a~ias se han mermado 

enormemente, sobre todo por falta de orsanizaci6r., de apoyo institucic~al, 

y por. la misma situación que priva en el cam}:)G mexicano~ 

4 ~ EL SISTE~..A PRODUC:TIVO 

En el estado de Tabasco I las actividades primarias hasta 

la fecha son las que alul tienen una mayor impol:tancia ¡ ya que de' la pob.l.a-

ción económicamente activa total, el 60% se dedica a este tipo de activi-

dades. 

Las 1 <"bores agrícolas se cornbinan en una agricultura co-

rnercial compuesta gcreralnEnt.¿ por ::.::.~_ ti vos p€::t¿:1nE::s de plantaciones y un 

tipo de agricultura de temporal muy extendida.,t sobre todo el cultivo del 

maíz, pe~o de bajos rendimientose La ganaderia en los últimos años se ha 

arr.pliado mucho en dE't:r:'Tneú,to dE. arcas a.g:'::<Ícolas I y la silvicultura aún en 

algunos ID1..:niciplos subsisl:2 }ie1'.:'O tis:1.Cl~;;: a d t3caer por la. tala inmoderada de 

la vegetación. En el renglón industrial-unicamente sobresale la explota-

ció~ petrolera que sobre todo en la última década se incra~entó notable-

mente .. 

Para conocer las principales bases en· las que se sustenta 

la actividad agrícola, a continuación se sepalan aquéllos cultivos más di-

fundidos", En primer termino! considerando la superficie ocupada por cada 

uno de los cultivos, el maíz predomina absolutamente con el 30% del total 

de superficie cultivada; la mayor parte es d~ temporal y está extendido su 

cultivo en diversas partes del estado ya que junto con el frijol ha sido un 

producto tradicional. (Ver Cuadro 1A y .Figura No .. 3).. Siguen en importan-
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cía por su!.)erficie ocupada el cacao! cuy:::; cuJ -:...i-¡o Lanli)lt::n uat::l. '.h~ épocas 

an"í..;iguas, y cultivos más recientes de plantaclones COl':¡O l.a caña de azú-

car, el coco de aguar la copra t el cult.ivo de P?stos y en rP<::nor ml;;!di.d"1 

el cultivo de plátano que como ya se ha dicho, ha perdido importaü-:.:ia. 

Atendiendo al valor de la producción I la situación carnbia 

un poco fig'ura No. 4, Cuadros íA y 1B). :El máiz que ocupaba el primer 

lugar en superficie cultivada, pasa al cuarto lugar por el valor de su pro-

duccí6n. y el cacao que era el 2° en superficie es el que presenta el valor 

de su producción más a.lto f tiene el 33% del valor de la producción total. 

En se~"Undo y tercer lugar se encuentran respectivamente la caña de azúcar 

y la Gopra, y en 5° lugar el plátano" Los demás cultivos están :muy por 

debajo,,' 

El estado de Tabasco aporta más d21 65% de la producción 

nacional de cacao, el estado de Chiapas aporta el resto. El ,:111t'::vo de 

este producto se localiza básicamente en la zona de la Chuntalpa (occident:e 

del estado) destacándose los municipios de Corüalca.lco ¡ Cunduacán y C5,rde-

nas" (Ver Cuadro No" 21" 

La caña de azúcar es u.ni.') de los cultivos que mas se ha in-

cre.mentado, ya que en j 9]2· existían sólo 1 j ,69.0 hectáreas cultivadas! exa.s. 

tamente la mitad de la superficie cultivada para el afio de :1977¡ se locé\-

liza básicamente en los municipios de Cárdenas, Huimanguil10 r y Tacotalpa. 

{CUadro No. 2}., Después del estado de VeracX'l1z( Tabasco ocupa el segundo 

lugar en producción de caña de azúcar~ 

A pesar de que el cultivo de l?l~tano§ después del au.ge que 

tuvo en la década ce los treintas f decayó enorm:3.I.lente, aún por valor de su 
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produ\7ción ocupa el 50 lugar en el estado (más de :178 millones anuales). 

Su producci6n se ubica en los municipios de Teapa y Taco·talpa (sur del 

estado); áreas de la Chontalpa (Cunduacán, Huimanguillo) y en el Plan 

Chontalpa~ 

De todos'los principales productos agrícolas el que ha au-

mentado en los últimos años mas notablemente su superficie cultivada es 

el. de la Caña de Azúcar, cc)mo se a~precia en el siguiente cuadro: 

SUPERFICIE CULTIVAlJ.A. (HEC'TAREAS) 

:1960 1965 1977 

C.~CAO 31;898 36,469 42,000 

l'lAIZ 38 f 7.39 56 1 114 72,967 

CAÑA i!'k' .... .1.:. 1\2UCAR 3.,763 r:~ a r~ f" 
0,-,.:;)0, 22,074 

.FR.TJOL 8,092 4(484 5,200 

AP""lZOZ 4 t011 4 ff 500 6,857 

PLATANO 6,758 9,541 

FUENTE: SARH, Dirección General de Economía Agrícola, Agendas Agropecua
rias~ 

Las áreas ganaderas se ubican en las zonas de sabanas ubi-

cadas al sur del estado en municipios como ~..acuspanat Balancan, Tenosique, 

Centla y Emiliano Zapata entre los más destacados R Hay fIue apuntar que 

una gran superficie de los terrenos actualmente cubiertos de pastizales y 

dedicados a la cría de ganado, <han si.do el resultado de desmontes indiscri 

minados en las áreas de selva tropical~ 

52. 
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nido tr-;njenao lPt crfa de ga'1.ado !)("1vl:.no y l~ 'iml?ort.'i,'I'1cia relat5 va de otras 

especies en el estado de 'l'labasco; 

ACTIVIDAD GANADERJi No. DE CABEZAS) 

j966 

BOVINOS SQ1 _::;L...:¡. ,809 672,298 727 .5J 6 

PORCINOS 137,028 .148 1 352 j65,220 

O\lINOS· 2,266 2,452 2,356 

Ct\PRINOS 4!~'ij 400 49-1 ..,Ju-; 

FUENTE! SA..m-r I Dire,cci¿;n Gene,Tal de Economía, Agl".x:cola I Agendas Agropecua
rias .. 

La comerci::a;lizaci6n ganadera se realiza a través del Fri-

Sforífico de Tabasco 'ubicado en la Ciudad d€~ Villahermosa, obteniéndose 

como principal producto carne en canal, además de vfceras¡ piel y sebo 

(Ver Cuadre No .. 31.. Es sabido que la carne de Tabasco sie.mpre ha tenido 

como principal ce~tro de consumo a la Ciudad de México, a la cual actual-

mente destina más del 60% de la producción local. 

Fin.almente dentro de las actividades primarias! cabe apun-

tar algllnos datos respecto a la producción forestal, la cual a pesar de 

que en los últimos años ha amnentado se le considera menor a la que se .res.. 

lizó a princi.pios de siglo, y al ritmo de explotación que se viene dando 

no tardaran en decrecer las cifras de producción totales sobre todo de pr~ 
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duetos maderables! aunque ya en. algunof" productos 8.:1 particular com..::- 1é1 

caoba y otras maderas duras la producción decr~ció en conjunto W1 25% en 

1974 f (59). Las principales áreas de explct,ación forestal 8Stá::1 lO(;d.liz;a-

das en los municipios donde aún subsiste de una forma más densa e:::.ts 

de vegetación esto es, al occidente del estado! Cárdenas y Huünanguillo 

y al oriente los municipios de Balancan y Tenosique~ No hay que olvidar 

que programas como el Plan Chont.alpa contribuyeron al desmonte con 40 mi 1 

h'2ctárpas aproximadamente.. En el s'iguiente cuadro se puede apreciar lo 

élnt.erior· ~ 

PRODUCCION FORES'I'AL 

______ , ____ ' _' ___ AA 

VOLL~4EN DE L~ PRODUCCION 

:1966 1973 1977 

P:r:oductos Haderables 16,171 
3 

3'7,-396 
3 

39,613 
3 

rñ ID ro 

Productos no 14aderable s 2,105 ton. 2,262 t,on. 1 ,359 ton. 

VALOR DE L~ PRODUCCION (pesos) 

Productos Maderables 8 1 760,064 20,898,059 31,605,000 

Productos no Maderables 11,473,950 16,723,000 

FUENTE: SARR.. Dirección General de Economía Agrícola" 

LA "EXPLOTACION FE1.'ROLER,A 

Esta actividad en la última década realmente ha experime~ 

tado un fuerte impulso tanto por las nuevas áreas que se han incorporado 

(59) Sistema Bancos de COlrércio, tiLa Economía del Estado de Tabasco 11 I 

Colección de Estudios Económico Regionales, Héxico, D.F. 197G. 
pág. 41. 
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como por el volumen de la producción. El est&do qe Tabasc:o en el aLe' de 

1960 aportaba el 20% del p2tróleo crí.:;.do (l;.le se produc! 3. en el pa.L3 y 21 

36% del 'gas natural; para 1968 su participaciór¡ en la producción ele cruó'o 

subió al 38% y la de gas al 43% y actualment:e aporta el 60% del petróleo 

que se obtiene en el país y el 50% del gas producido. Esto dá idea de lo 

relevante que se ha vuelto la e...xtracción de petróleo en el territorio de 

Télh .. ~sco y como se ha increJnentado su explot.:.ación para convertirse en el 

primer estado productor. 

En el Cuadro No. 4 se puede apreciar que la producción 

de crudo y gas en ;raj;)asco supera -en mucho la producción de los demás esta-

dos productores; en la. Figura No .. 5 es notorio el incremento de la produc-

ción de cl~do que de j970 a la fecha ha sido de más del 300%, todaví~ en 

1972 1 Veracruz era el primer estado productor .. 

En Tabasco se encuentran t:res zon3.S da explo::uGión bien 

definidas las cuales según la empresa Petróleos ,}1úxicanos (P&"'1EXl han sido 

denominadas: 

1 'i • J 

2) 

3) 

Agua Dulce: 

Ciudad Pemex: 

Comalcalco: 
a.) Terciario 
b) Cretácico 

Abarca el área occidental del estado (límites con 
Veracruz), alrededor de poblaG.i.cnes como La Venta 
y Sánchez.f.-lagallanes 4 

Parte central del estado, al oriente deVillaher
mosa; áreas aledañas a las localidades de Macuspa
na y Ciudad Pemex~ 

Una' franja norte-sur al poniente de ~Villahennosa 
que incluye Ulia área del norte de Chiapas $ 

Las explotaciones petroleras se iniciaron desde 1950 en el 

área de Macuspana, en depósitos de arena del pe,riodo terciario, cuya profu~ 
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didad promedio era de 3000 metros; en 1958 se funda Ciudad Peméx, donde 

posteriormente se establece una planta petroquímica. En s~~rea de La 

Venta se inicia.n explotaciones desde 195~f en lI estructuras relacionadas 

a intrusiones salinas pertenecientes a.L mioceno inferior y medio n (60) y 

posteriormente también se instala un centro Petroquímico. 

En la zona Comalcalco que corresponde a. Tabasco, también 

en. depósitos de arenas del rnioceno¡ (Terciario), se dan las explotaciones 

...., 
en la década de los sesentas tanto en algunas áreas costeras como en areas 

situadas al oeste de Villahermosa. Es hast,a .¡ 972 que en el. área norte 

de Chiapas se descubren los yacimient.os petroleros de mayor potencial 

datan del período cretácico (profundidad :mayor de 4000 metros), en el muni 

cipio de Reforma Chiapas¡ y que se agrupan en esta área de explotación s A 

raíz de lo anterior se establece un centro petroquímico en Cáctus, Chis. 

localidad cercana a Reforma, Chis~ 

Los datos a continuación revelan las principales áreas 

productoras dentro del estado: (Ver r.lapa No" 6). 

PRODUCCION DE CRtIDO y GAS, 1978 

CRUDO (miles de barriles) GAS,(millones de pies cu-
DISTRITOS bicos) 

A Ñ1JAL ES Promedio-día A NLlp •. L ES Promedio-día 

AGUA DULCE 22 1 957 62;897 26 , 900 73.7 

CIUDAD PElvlEX 81 224 143¡445 393.0 

COHALCALCO: 
Terciario 11,472 31,432 -11 t 315 31 .0 
Cretácico 315,879 865,423 440,008 205.5 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, "Memoria de Labores t 1978t!, México,D.F. 
1979, págs. 6q-68. 

(60) Consejo Naciona.l de Ciencia y Tecnología "El Petróleo en México y en 
el Hundo n

, Héxico,D.F., 1979, pág. 252. Para más amplios datos so-
1~ ... ~ .. ·· .~.... 1I.A ;:!:. ....... ...: _ _ .. ____ ...... ..: _, _~ _~~ ~_ '1 _ ___ ~ ..i.. _ _ , _ ": 7 
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Cla.ra1nente se evidencía que 13 zona del cretácico del Dis-

t:cito de Comalcalco¡ que es la :nas recic:'i:.t.emente desct::.bit:l:ta, contribuye 

con el mayor voluluen de producción, con lo cual se sobreentienCie su irüpor-

taneia no sólo estatal sino nacional. 

ha provocado un gran impacto en TabasCC1 ¡ ya que desde su descubrimiento, 

el área comprendida entre Villahermosa t Cárdenas y Reforma, Chis,., a alb2-

1:"a.c1() erl()rmeInerl't,e SLl a de la instal~ci5n de mecheros de gas, 

tos l oleoductos y una serie 

El ritmo al que se ha venido trabaja,E:. 

do ha originado que aún existan irregu,laridades en las inde.l'Tmizaciones de 

las tierras expropiadas y que el deterioro ecológico se haya manifestado 

en destrucción de cultivos y de vegetación por los desechos de las explo-

taciones, y una disminución en la producción agropecuaria" 

Dada la proporción de es'ta actividad se calcula que de 

1973 a 1977 llegaron a Villahermosa 14,400 trabajadores entre personal 

de P:&\1EX y contratistas por cada uno de los cuales se cree que llegaron 

dos o tres desocupados' (61)T lo cual fue la causa para que Villahermosa 

prácticamente duplicara su población, que en 1970 era de 103 1 694 habitan-

Esta situación agravó el problema de la vivienda y sobre todo dete-

rioró enormemente la capacidad de compra de la población, ya que dadas 

las enormes inversiones realizadas por PEI'iEX, y la demanda que ,J> genero, 

se calcula que entre 1976 y 1978 los precios aumentaron un 300 por ciento 

y la demanda un 100 por ciento (62). 

(6'0 

\ 
(62) 

( 

Tirado ¡'ianlio t "El Problema del PetrólE~o: Tabasco 1 Chiapas y el 
Gasoducto'l; Ediciones Quinto Sol, S "A ... r México, D .. F .. S/F, pág. 18. 

Op.. Cit. Tirado ~1anlio, ¡'El Problema del Petróleo .... u, pág. 46. 
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Por la importancia de la exrlotacjón petrolera en el 

pa..L:::> se tem<= qUe el ri tIno . de esta actividad se incremente f y -Iue da.da la 

,F ... ~ioridad que se da a la producción de petr61eo y gas se lesionen enorme-

m:?:nte las actividades primarias que hasta la fecha han jU9ado un papel 

sobresaliente., 

6. EL CRECIMIENTO URBANO 

Considerando que el me joranüento de las comunicac iones en 

(Tabasco ha sido relativat'1\ente reciente muchas de las localidades habían 

padecido una, falt,a de int.ensidad y frecuencia en sus relaciones tanto 10-

cales como interestatales lo cual influyó nat.uralménte en su crecimiento ~ 

De esta situación pueden exceptuarse durante los primeros cincuenta años 

de este siglo a las localidades de Villahermosa y Frontera que por su 

situación particular de puertos fluviales adquirieron cierta importancia 

en este aspecto f pero poco a poco fue decreciendo esta función; de fuübas 

localidades! Villahe:t-1nosa fue la que reafirmó su carácter de centro urba-

no, sobre todo por su papel de capital estatal; en cambio Frontera deca-

yó en su crecimiento9 

De cualquier manera Vi1lahermosa ha sido siempre el centro 

urbano indiscutible en el estado, ya que hasta 1960 no existía en Tabasco 

ninguna localidad que sobrepasara los 10'; 00 habitantes excepto la capital 

que en ese año contaba con una población de 52~262" Es a finales de la 

década de los años cincuenta cuando los incrementos poblacionales tanto de 

población total como urbana et.'"Ilpiezan a elevarse más notoriamente (entre 

el 40 Y el 50%) y en la década de los sesentas es ya bien definida l,a te!!:. 

dencia ascendente del crecimiento I que en esos arios se incrementa un 120% 
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('~er Figura No~ 6) lo que o:cigiLla que en 1970 ~kl existieran 7 localic:an8s 

de más de 10,000 Ílab:"tanteB y 2 de ellas pcr arriba rJ.e JO;3 15,000 (Villc:t-

hermosa y .:-'árdena s) • 

C0n la- crisis de las plantaciones de plátano que incluso 

causó decrementos de población. como en la localidad de N.acuspana (1930-

1940), se dá el último acontecimiento negativo que afecta la tendencia 

del crecimiento, ya que en los últimos años de los cincuentas se empezaron 

a sentir los efectos de la explotación petrolera y la. terminación delfe~ 

rrocarr,il del sureste; con lo que la lJOblación crece; esta tendencia se 

acentúa en los sesenta.s. con el incremento de la explotación petrolera! 

la inauguración de diversas c~rreteras tanto estatales como aquéllas que 

COIT-uricaban con el centro del país y la Península de Yucatán, así como el 

aumento en la explot~ción y comercialización de productos agrícolas y gan~ 

der0s~ De esta manera crecen localidades como Cárdenas, situada entre 

'?illahermosa y Coat:zacoalcos (cercana al. Plan Chontalpa) y punto de paso 

hacia la presa Netzahualcoyotl¡ Comalcalco, centro de una zona de explota-

ción petrolera y de una área cacaotera¡ Macuspana, dentro del distrito 

de explotación 2etrolera de Ciudad Pemex y centro de una extensa áré~ ga-

nadera y Tenosique situada a la orilla del río Usurnacinta, en una área 

ganadera y de explotación forestal, al extremo oriente del estado. 

De cual~Jier manera el nQ~ero de ciudades en el sentido 

más estricto del término, es muy reducido en Tabasco, ya que algunas de 

ellas tanto por su fisonomía y equipamento urbano cuanto por los servicios 

que prestan, exhiben ciertas deficiencias a pesar de pertenecer ya .al ru-

bro de ciudades pequeñas. En el Cuadro No. 5 se señalan las localidades 

de más de 5,000 habit.ar1tes, de las cuales SE~ podrían considerar corno " c iu 
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dades 11 3. las de mas (le 10,000 hab:' tantes pe:: o illCluS0 c:i..:mtro de c;sl::¡s se 

aión económicarttt;;nte aC'L.iva 1 en dctividade;:;; pr.Ll¡;i..i... ':'á9; aUGn¿:s algunas de 

estas localidades aGn en 1960 no eren md'~re8 de 5,000 habitaptes, lo 

cual también señala que Tabasco se enfrenta a partir de la década de los 

sesentas a una etapa de despegue en el crecimiento urbano y muchas de es-

ta-s localidades han recibido un impacto social y "" . EconOilllCO reciente y se 

est.án reestructurando conforme a las nuev'as necesidades de una manera! 

quizá demasiado rápida. Con base en esto, y teniendo como antecedente el 

estudio de Unikel (63) ff se ha decidido consi.derar como .población urbana 

unicamente a la que vive en localidades mayores de 15,000 habitantes (2 

localidades en 1970)~ Independientemente de Villaherrnosa, que en 1970 

era €e veces mayor en número de habitantes que la segunda ciudad en impor-

tancia; e~. papel que ya en los últimos ciños y sobre todo en el futuro van 

3. desempeñar las ciudades TI'ed5.a s! <) (~'1 serí~ ~&s adecuado hablar de 

ciudades pequeñas, es muy im?0rtante dados los altos incrementos que ya 

registran; en la década '1960-1970 la ciudad. con el mayor incremento de 

población fue Cárd8nas COll ur. 24 -: ~ 3 %, la localidad de Com¡:ücalco registró 

93 .. 1\; Y Macuspana 86.3% .. Con 1.0 anteri.or el f/.:-rcentaje de población urb~ 

na cada vez va en aumento con un alto crecimiento según se observa en la 

gráfica No" 6, el cual en la década de los setentas se estima que ha sido 

enorme por el impacto económico de la explotación petrolera y en menor me 

dida los proyectos de desarroll:; agrí::ol¿; <:'.esgraciadanlemte ss carece de 

datos para estos últimos años, por cada localidad. 

(63) Unikel Luis, "El Desarrollo Urba.no de México: Diagnóstico e Implica 
ciones futuras", Centro de Estudios Económicos y Demográficos, El -
Colegio de México, 2a~ Edición, 1978~ Consultar en el Apéndice Me
todológicJ la Cl?_sificación dE: I'oblación Urbano-Rural" 



CRECIMIENT'J DE L...Z\ POBLACION ESTA 'TAL TOTAL Y URBANA Y PORCENTAJE QüE EEFiU:

SENTA ESTA ULTIMA EN LA 'rOTAL 

1930 '1950 1960 

Poblaci6n Estatal 
Total -210 r 437 -224 ,023 -285,630 -362, 7"j 6 -496 i 340 -76B ¡t 32 7 

Población Urbana - 15,819 - 15 1 395 - 25,114 - 33,578 - 52,262 -115,208 

8.8 - 10.5 - 15.0 

La. ubicación de las 4 .. "'\: 

pr·~nc.lpaJ~eS localidades de la entidad 

está relaciona.da a. aquéllas áreas que durante épocas anteriores han con-

tenido los mayores poblamientos¡ tal es el caso de toda la zona central 

del estado donde se distingue la región de la Chontalpa y la zona sur en 

los límites con Chiapas" La mayor part.e de las localidades mayores se 

ubica.n cerca de algfin río importante o son núcleos de desarrollo por impu!,. 

sos económicos recientes" En el Mapa ~Q. 7 se puede apreciar la ubica-

ción de todas las localidades, y la principal concentración en el centro 

'del estado.. Asímismo se puede -observar la gran cantidad de localidades 

de ta..'11año muy reducido; menos de 1000 habitantes, las cuales representan 

el 89% del total de asentamientos en 1970 (1141 localidades). Gran cantí 

dad de estas pequeñas localidades se aprecian muy aisladas entre sí sobre 

todo en los extremos orien~e y occidente del estado. esto es debido al 

tipo de ocupación del espacio que se basa en una economía de subsistencia 

con agricultura de temporal a través de la tumba roza y quema~ No así en 

los municipios centrales donde los asen"tamientos se tienden a agrupar en 

los municipios con localidades de más alto crecimiento .. 

Para. confinnar el cr"ecimiento de los principales asenta-
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mient,os r además de los datos de incrementos ya señalados se pueClen mer.i.cio 

nar las cifras referentes a la población itL.rnigTante p.,'Jr mU:1i,:,ir3,Cls., Uni-

camente se seüalan a cOllti.nuación los cuatro municipios con IDo.)Or canti-

dad de población no nativa. 

POB]JI~CION NATIVA Y NO NATIVA POR l''''iUNICIPIOS (TABASCO) 

1960 1970 

HUNICIPIOS Nativos No Extranje.- Nativos 
i 

No E,.xtranje-
de la Nativos ros e:I(-; la Nativos ros 
Entidad Erltidad 

T ---'-I 
1 

CARDENAS 28,931 1 I 160 67 71 ¡727 7,141 .12 

CENTRO 99 1 338 5 / 096 364 151 p917 11 ,455 142 

HUI~ .... Z\NGU ILLü 36,095 2,485 119 62,676 8 f 102 30 

NACUSPAl\L.l\ 51 ,238 2,065 53 70 1 088 4 f 131 30 

Los anteriores datos reafi~illan la atracción de la ciudad 

ds Vil1ahermosa (municipio del Centro) y de Cárdenas (con un fuerte íncre 

mento) y de localidades como La Ven'ca (municipio de Huimanguillo) y de 

r 

1 
Macuspana¡ las dos primeras con un imF~rtante papel comercial y de serví 

cíos y las dos últimas asociadas a las actividades industriales de la ex 

plotaciónpetrolera (ver gráficas por localidades) ~ 
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IV. LA CIUDAD DE CARDEN1-iS 

ferior a partir del cual se debe considerar a "L,n asentamiento humano co-

En el caso de [·léxico se ha re:i.ter.'ado constantemente que la 

cifra de 2500 habitantes que se ha utilizado en los Censos de Poblaci6n 

es inadecuada a la realidac:i; exist.en est.UCLl.OS corno el d.2~ Unikel (64) que 

establece como cifra .z" • 

n11r11Jna Ufl (~erli:ro urlJdno '15,000 habi tantAS f 

de carecer de cierta flexibi-

En el caso de regiones con 

número reducid.o de ci.udades y con una. alta densidad rural f las localidades 

existentes a pesar de su pequeña dimensión realizan funciones propiamente 

urbanas independientemente de su reducido número de h::tbi.tantes o de su 

aspecto, de esta manera las dimension3s de 
1 _ 
l.a ciuda.d pequeña pueden seña 

larse.r como límite inferior, ce 5 a. "¡OpOOO y como límite sur::erior de 

30,000 a 50,000 habitantes. EH este senti.do, E::stud:Los cor.1O el. de e ~ Ba-t:ai 

11ón (65) realizado en regior .. es de Ivléxico y de Arnérica Latina, además de 

considerar el número de habitélhtes incluye elementos más funcionales para 

medir el grado de urbanizaci6n, tales semo el numero de bancos, la infraes 

tructura educativa y asistencial y la población económicaÁüente activa ocu 

pada en actividades terciarias. 

La localidad de Cárdenas en 1960 con 4 t 583 habitantes ocu 

paba el sexto lugar dentro de los asentamientos del Estado de Tabasco, 

(64) 

(65 ) 

Unikel Luis, El Desarrollo Urbano de México: Diagnóstico e Implica
ciones Futuras H

, El Colegio de México, 2a. Edición¡ México, D .. F., 
1978$ Apéndice Metodológico l. 

Bataillon Claude I "Papel y Carácter de las Ciudades Pequeñas ll
" Regio 

nes y ciudades de América Latina, Colección~Sepsetentas No. 111, 
Secretaría de Edl¿cación piíblica f i'-iéxico, 1973 f pp. 183 - 229. 
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pero para 1970 alcanza los 15,643 habitantes convirtiéndose en la seg:1nda 

ciudad del estado lo cual indica que en diez anos reaistró un inc:v:-emento 

del 241" 3 %. A pesar de este gran c.i..""ecimiento, el núme~o de hal.>i lan tes ¡ 

del asentamiento es aún relat,ivamente reducido para proyectarse regional-

mente, tanto a nivel particular como en el caso de que s¿ le com~are con 

la capital del estado que en 1970 era seis veces mayor con 99,565 haitan-

tes. 

En el caso de Cárdenas, y en general de todas las ciuda-

des del Estado de 'l'labasco f se 'trata de "ciudades pequeñas" {sin contar a 

la capital) que sobre todo a parti.r de las últimas dos décadas, se con --

vierten en centros urbanos p-or la dinámica económica que las afecta y la 

posición regional favorable de algunas de ellas~ Es decir, estas ciudades 

de reducidas dímensiones g se vieron afectauas por un incremento de los in-

terca..Tfibios económicos dentro del territorio estatal. (de hace 30 años a la 

fecha) cuando las vías de comunicación fueron mejoradas notabla11ente lo 

que aumentó los movimientos comerciales principalluente de productos agro-

pecuarios (granos¡ frutales, ganado, maderas) que encontraron en las ciu ..... 

r u da.des los puntos de carga, de transacción y de consumo~ Con el reciente 

auge de la explotación petrolera en la ,estructura productiva del estado, se 

ven afectadas las zonas tradicionabmente dedicadas a actividades primarias, 

surgiendo otras áreas como las más atractivas tanto para nuevas inversiones 

como para la llegada de flujos migratorios, todo 10 cual ha precipitado el 

papel urbano de algunas localidades. 

Además, se ha acentuado el déficit de infraestructura y -

equipamiento urbano en los principales asentamientos que por su situación 

regional se relacionan a esta nueva dinámica petrolera (ver en el análisis 

1, 
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estaLdl 1 ca~íLu:',) IIJ, La Explot.d.éi5n¡:::0Ll.~1.".?ra y El CrE;;cim~~é:.nto Uj::··."1IlO} • 

LE'.. ciudad de C¿¡r::lenas es \..'..n ejempl'J de lo;:; -::~Jn~ios ge<:'Econónicos que han. 

tenido lugar en el estado: una sludad pequend.¡ principal asentamiento del 

extremo occiden.tal del est:.do! Llue en menos de veint.e años ha :r..-esent.ido-· 

dos impactos! el primero, la sede de un programa regional de desarrollo 

rural (La Chontalpa) yel segundo, la cercanía a zonas p8troleras de al-

ta producción (:R.eforma f Chis ~) f ~lOS dos con efectos multiplicadores en sus 

actividades económicas y en su crecimiento físico-espacial .. 

Por su parte! el haber hecho hincapié en la ciudad peque-

ña es con el. r:l.D de ad\lé;rtir, por una parte f que son localidades que repr~ 

sentan t~odo un nivel de análi.sis y que gcne~almente surgen con mucha.s de-

no ha habido:) un amplio periodo de preparación y previsión, y además, se 

encuentran 2n una posición intermedia entre la pre~-')nde:rancia de la.s acti-

vi.dad2s urbanas y aquellas :.:ie car3ct:.e:r a.grJ001d. o artesanal" Por otro la-

dO r el ()bjetivo de delirr.i -::2ir ~eservas prtT& 01 J:'Jf..:.uro crecimiento espacial 

de la ciudad peque.na, implica establecer una cierta metodlogía para logra~ 

10 , Y que dada la dimer:tsión del asentamiento será divergEinte en ciertos 

puntos y carecerá de otros en relaci5n a aquellos estudios que se efectuen 

para centros urbanos mayores y por lo tanto más complejos en su funciona-

miento y diversificados en su infraestructura~ El tamaño de la ciudad su-

:pone una relativa menor dificultad para su análisis, pero al mismo tiempo 

conlleva una deficiencia en la información y una oarencia de datos por la 
I 

falta de estudios anteriores, 10 cual a fin de cuentas es parte de la pro-

blemática de la ciudad pequeña en general~ 
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7. LA POSICION REGIO~~L y EL ~IPh~zru4IENrro 

Cárdenas se localiza a los '92 o 561 de longitud oeste y a 

de la ti t.ua norte; precisamente en un cruce de carreteras inuy 

importante dentro del estado q Está ubica¿a a 50 kilomet.t-os al este de 

la ciudad de Villahermosa sobre la carretera Circuito del Golfo (carrete-

ra federal NO$ 180) que se dirige a Coatzacoalcos F y que a su vez pasa 

por la zona del Plan Chontalpa que se localiza a 25 kilómetros de Cárdenas; 

a su vez este es el camino hacia el centro petroquímico de La Venta (dis-

tantt;~.o: al W de la localidad,80 km) .. Estas circunstancias hacen que sea una 

vía de mucho tránsito, sobre todo de vehículos pesados, los cuales se re-

lacionan a las explotaciones petroleras de Reforma, Chis., o de Cd* Pemex 

Tabasco! Y se dirigen al puerto de Coatzacoalcos. F. nivel nacional hay 

~~e recordar que es la -" . 
UfllC-3. carret.era que une el centro del país con el 

estado de Tabasco y finalmente "' con .La Península de Yucat&n. El otro eje 

carretero que atraviesa la localidad es el que comunica hacia el norte 

con las localidades de Comalcalco y Paraíso y que se espera incrementará 

su tráfico debido al puerto de Dos Bocas (a 66 kilómetros) que Petróleos 

!vlexicanos (PEHEX) actualmente construye en esta zona costera i h?cia el 

sur, por esta carretera se llega a la presa Netzahualcoyotl (a 118 kiló-

metros de distancia) pasando por la localidad de Huirnanguillo. 

Esta situación de cercanía a una serl8 de áreas sobresa-

lientes como son el Plan Chontalpa, las zonas petroleras de Chiapas, e 

incluso de la misma Villahermosa, la convierten en un centro de abasteci-

miento del distrito de riego de La Chontalpa, de recepción de algunos pr~ 

duetos agrícolas como el cacao y como un lugar de paso para la reparación 

de vehículos; a su vez es un centro abastecedor de diversos servicios por 



n 
I 
1; 

67. 

ser CaD(!'::er.::l municipal. E~ta accesibili::3.ad le da una pqs:'ción fav8rable 

.fJd.ra .su desarrollo (ver )llapa 1\,0. G)., 

En lo que toca al ~1-aza.l[tiento 1 Cárdenas se sitúa sobre 

terrenos de la llanura fluvial del cuaternario reciente en la área deltai-

ca del r.ío Mezcalapa¡ precisamente a la orilla de1 antiguo cauce del llam~:'"" 

do Río Seco, el cual era la principal salida al Golfo de México del río 

Mezcalapa, que originalmente pasaba por Comalcalco y Paraíso antes de que 

fuera. completam.ente desviado hacia Vil1ahermosa f lo cual se considera que 

aconteci6 en el afio de 1675. La zona es totalmente llana con la presencia 

en áreas aledañas de pequeñas depresiones que se encuentran inundadas .la 

mayor y3.rte del año (ver f4apa No v 11 f del uso Ci€u suelo)~ La presencia de 

cuerpos de agua en los alrededores de la localidad y en algunos espacios 

interiores del área lJ,rbana es parte i.ntegrante del paisaje¡ sobre todo, a 

10 largo del antiguo cauce donde es más notable la l,X}ca profundidad de los 

mancos fbsáticcs¡ y' a pesar de ello existen áreas construidas en esta zona 

aunque con muy poca densidad (ver Mapa No .. 9)~ 

8 ~ EL DESARROL:D URBA!-.1O 

Según las referencias históricas el establecimiento de la 

actual localidad de Cárdenas se sitúa a finales del siglo XVIII" En esta 

época se dá un movimient,o de colonización basado en la explotación de fiE. 

cas cacaoteras, que se extendió a lo largo del inactivo RÍo Seco. En el 

año de 1788 (66) se fundó en la margen izquierda del Río Seco el asenta-

miento de San Ant.onio de los Naranjos (actualmente·Cárdenas) dentro de la 

jurisdicción de' Cunduacán, obteniéndose para los orimeros pobladores, des-

(66) Peral ta Murillo Luis n Se:mblanza. del Municipio de Cárdenas iI I H. Cárde
nas, Tabasco, 1973, págs. 2 y 3. 
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pués de las medi.das correspon¿i2ntes, 1132 caballerías '* y 32 cuerdas, las 

que corr:"pndü todos losL..carni tss legales fueron pagadas al g0bi.~rno de 

Villahermosa por el precio de C'uatrocient:.os dieci ... )c!lo i?esos dos reales 21 

22 de en~ro de 1798", (67). 

Durante la primera mitad del siglo X"vIII¡ ·la principal 

actividad de la localidad t;ra debida a las grandes haciendas dn cacao que 

se localizan en los alrededores; y a ciertas explotaciones forestales, pri~ 

cipalmente de la caoba, a través de algunos aserraderos ubicados en las 

in_mediaciones. Finalmente está \11 tima acti viciad decayó por la enorli!e des-

trucci6n de la selva tropical en las &reas circundantes~ En menor medida 

se cultivaban el maíz y el f~ijol; y se practicaba la ganadería. 

El 23 de Enero de 1821 se le denolI}inq villa de San Ant()niQ 

de Cá-r:-denas f en hor~or del presbíterQ Dr't Jys,e. EduardQ de Cárdenas y R,omexo 

r:,acidc su la ::'l)c3.1 idád e Para el año de. 1825 se le adjudicab2D a este asen-

t~~iect~ 3009 habita~tes. 

La localida(\ pa:t;ti.cipaba de.! c9ltlercio fl-uvial que en gene ... 

ral se o.esarrollaba en el estado, y parti\cqlarment.e en el río Jl.iezcalapa 

vinculando las poblaciones de Buim,anguillQ y eá;rd,enas con la capital Villa,-

herrr;osa" Lo anterior se realizaba a travé$ ae canoas y embarcaciones de 

vapor a finales del siglo XIX, las cuales l1:egaban al ernbarcaderq de Nueva 

Zelc.nC:l.3, (actua1Jr,ente ingeniQl $it4adQ a unos sei~ kiló;:¡etros al Sl,¿r de 

Cárdenas, precisamente donde el ;r:Í;Q lvtezca¡ap~ cambiQ de cu;t:'sp hacia el 

ori.ente., 

(67) Gil Y SaenzManqe.l, Hi$to:r;:ia 4e ifaba$co, Di;rección de Difusión Cultural 
Gob~e:(nQ. del Estadq, 3a. ~ Ed,iciqnl' yil1ahel;'ITfosa t Tabasco, S/F, pág. 165 : 

* Una caballería corresPonde a alrededor de 40 hectáreas. 
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Durante ia segunda mitad ocl siglo XIX la población se 

ve involucrada en los conflictos armaGos que se llevaren a cabo en el 

país lo cual contribuyó a disminuir su población, de esta manera por las 

victorias logradas contra las :~uerzas imperialistas durante los años de 

1863-1864, se le dá el título de Heroica Cárdenas el 4 de Febrero de 

1868. 

A principios de siglo se llevan a cabo algunas obras 

de mejoramiento para la localidad, de esta manera en el año de 1901 se 

construye el Palacio Municipal y los portales que act.ualmente rodean la 

plaza principal que se caracterizan por su arquería; asímismo en el año 

de 1903 se realiza el empedrado de las calles~ Sin embargo el nlli~ero de 

habitantes era aún muy reducido, ya que en 1900 se registraron unicamente 

2,217 moradores. 

A Cárden~s se le otorga la categor{a de ciudad el 28 de 

mayo de 1910, a pesar de que su población en ese año no había variado rnu-

cho pues contaba con 2,809 habitantes, para lograr esta categoría se ar-

gumentaba entre otras razones, "la importancia de la explotación de las 

maderas preciosas 1 los ingenios azuca-reros y el tráfico fluvial que la 

une con la capital del estado". (68) e Realmente a esta localidad se le 

consideraba el centro de la explotación de la madera, en'el occidente del 

estado, ya que muchos de los troncos de caoba y cedro rojo principalmen'te, 

eran jalados c.l río Mezcalapa, en las cercanías de CárJ.;nas, y botados a 

s_us aguas que los transportarían hasta Villahermosa donde generalmente 

eran embarcados; el decai~iento final de esta actividad se da en Id década 

de 1920-1930 lo que incluso originó un descenso de la población en la 10-

(68) Bulnes, Pepe "Cárdenas, Tabasco", Costa Amic Editor, Néxico,D.F., 
1 969, pág. 61. 
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Todavía en la segun!1a décad& de este siglo lanchñ.s de 

motor navegaban por el río Mezcalapa¡ si tuación que (lura hast? el a i i0 

de 1918 en que se construye la primera carretera entre C&rdenas y Villa-

hermosa dando fin al tránsito fluvial, principalmente de carácter comer-

cial: 

El cultivo de la caña a pesar de que durante la colonia 

ya estaba presente, se ve impulsado ero 1.os últimos años del sig~o pasado 

y causa un aumento en la superficie sembrada de cana en las irk'TIediRCiones 

de Cárdenas (la desforestación contribuyó a lo anterior) con el estableci

miento de varios ingenios como el de Nueva Zelandia (6 kilómetros al sur) 

y el de Santa Rosalía ('13 kilómetros al norte) y algunos otros que desapa-

recieron o fueron destruidos durante la revolución (como el de Santa Rita) s 

cido de personas, 2,891 habitantes" En 1950 se construye el E'er-rocarril 

del Sureste que cruza por toda la parte sur del estado y que lo une a la 

parte central del país, esto influye en Cárdenas, que es el punto de paso 

obligado de toda la zona occidental del estado hacia la estación del ferro 

carril llamda de La Chontalpas De esta manera se da el primer incremento 

destacado en el n~~ero de habitantes registrándose en 1960, 4,583 poblado-

res. 

En los años sesentas son diversas las razones que influyen 

para que Cárdenas tenga un incremento del 241 .. 3% en su crecimiento por el 

c~al alcanza en 1970 los 15,643 habitantes: en 1961 queda terminada la ca-

rretera que unía todos los estados del Golfo de México, y c:ue c.JIDuniccba c.;, 
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Cárdenaz con Villahe:rmosd hacia el Orie!1te y con Coatzacoalcos llacia el 

oeste. Entre 1960 y 1964 se construye ::"a presa Netza.llualcoyotl para con 

trolár las avenidas del río Mezcalapul y junto con ella, en 1962, con el 

proyecto El Limón se inician los trabajos de acondicionamiento y coloni

zación del Plan Chontalpa¡ 25 kilómetros al oeste de la localidad. Esto 

últirn.o es probablement,e lo que más afecta ,a. la localidad ya que origina 

el establecimiento de oficinas y personal t~cnico en la ciudad de C~rdenas 

f'J.ncionando además como un centro de abastecimien:'o comercial a esta área 

agrícola. Este es el principal factor y causa, de que en 1970, el 58% 

de la población económicamente activ~ de la localidad esté ocupada en co-

m'2rcio y servicios ~ 

Después de 1970, ya se encuentra trabajando el Plan Chon

talpa y en 1975 se establece otro ingenio el Benit.o Juárez l dentro de su 

jurisdicción lo que da idea de la importancia cañera de toda el área~ El 

impacto más notable so dá entre 1974 y 1976 ya que las explotaciones pe-

troleras en la zona de Reforma, Chiapas, se intensifican, convirtiéndose 

Cárdenas por su cercanía (38 km" de Reforma) en un centro receptor de par-

te de la población relacionada a tales actividades; técnicos, contratistas 

y obreros todo lo cual hace suponer que en 1980 su población probablemente 

se habrá duplicado (ver cifras y tendencias de población). 

NUMERO DE Ht"\B 1 'I'ANTES DE CAF.DENl-1.S I TABASCO 

AfloS 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 197C 

Habitantes 2,217 2¡809 3;082 2,532 2,891 3,014 4,583 15,643 

FUENTE:- Dirección G8neral de Estadística, "Censos Generales de Poblaci-ón, 

1900-1970". Héxico¡ D.F. 
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POU~~~ION ESTI~~DA 

AÑos 1980 19,90 2000 

Habitant2s 30,039 50,866 7'5,307 

Población estimada a partir de una ecuación polinomial general, 
ajustada a los datos de población de 1930 a 1970, por el mé"todo 
de mínimos cuadrados. 

!:,as cifras de f)oblación estimada resultan altas debido 

sobre todo al crecimiento medio anual que se registra básicamente en la 

década 1960-1970 I lo cual se pl.lede apreciar a continuación. 

PERIODO 

1940-1950 

1950...,.1960 

1960·-1970 

9. EL CP~CIMIENTO FISICO ESPACIAL 

CRECIMIENTO MEDIO 
Al\TtJAL % 

0.4 

13" 1 

I ¿. • 

Aunque se careció de cierta información para poder anali-

zar amplia.'t1lente la expansión física de la localidad, sobre todo en los 

años anteriores a 1960, se considera que los elementos utilizados, foto-

grafías aéreas posteriores a 1960*, reflejan la época del crecimiento más 

notable de la ciudad de Cárdenas. 

* Se utilizaron fotografías aéreas del año de 1966 escala 1: 30,000, y 
del año de 1977 escala 1: 15,000 de la Compañía Mexicana Aerofoto. 
AJem&s de una actualizaci6n directa en el terreno. 



7.3. 

El espacio construido a principios ¿e la d6~ada de los 

sesentas era en realidad bastante ]_ilú~tado f (ap:ruxLnadamentc 130 has~, 

menos de la mitad del que existe actualmente. Estaba constituido, en 

parte 1 por una reducida franja en la margen derecha del antig'.lú Río Seco 

a lo largo de la carret.era que se dirige hacia Huimanguillo, y por otro 

lado algunas manzanas construídas con muy baja densidad sobre lo que cons-

tituía el lecho del Río Seco. Entre estas dos áreas edificad3s se situa-

ban 2.1gunos espacios no construidos generalmente inundados, muchos de los 

cuales aún actualmente presenta.n la misma condición; situándose a lo largo 

I 
Entre los años de 1960 a 1965 se nivelaron las calles 

de la ciudad para poder realizar la pavimentación de algunas de ellas so-

bre todo de aquellas en la ." zona mas céntrica, tal era el caso de las que 

rodeaban al parque ,Juárez y al parque Hidalgo G Entre 1965 y 1966 se 

construyó el mercado Público 1127 de Febrero H sobre la calle l\.braham Ban-

dala~ Todavía a finales de la década de los sesentas se presentaban pro-

blemas en la comunicación interna, ya que en la época de lluvias se inun-

daban los terrenos bajos intermedios entre la zona central de la locali-

dad y aquellas áreas construidas al poniente sobre el viejo lecho del 

Río Seco. Por su parte, la calle Juárez era la única comunicación de la 

ciudad con la carretera circuito del C-olfo i con lo que; en la época de 

lluvias, solía inundarse y dejar aislada la localidad¡ de este importante 

eje carretero .. 

En 1966 se calcu16 que la superficie construída de la ciu 

dad de Cárdenas era de 138.6 hectáreaSe Entre los espacios más amplios 

que se integraron a la locó.lidad durante esta época está la ccnstrucción, 
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en "¡ 932, de la Industrializadord de Cacar) de 'rabasco (con, una superfici(:; 

de 3 hect&reas), destinada a elabora~ productos derlvados de~ cacao, 

principalmente chocolate. 

A partir de 1968 se llevan a cabo importantes obras de 

equipamiento urbano, al continuar la pavimentación de las calles 

? 
(255,000 m-) y la introducci6n del drenaje con 27,113 metros lineales, 

asímismo para el agua potable, se entubarán 18,965 metros lineales (69) u 

Esto originó 1.a creación de alg'unas nueva.s colonias al sur ¡ sobre la ca-

rretera a Huimanguillo¡ y al norte sobre la carretera Circuito del Golfo~ 

La plaza principal (Parque Hidalgo) se reconstruyó entre 

1971 Y 1973, lo ffilsmo que la Central de Autobuses~. A su vez se establ~-

cen dos colonias, de la entonces Secretaría de Recursos Hidraúlicos, pa-

ra alojar a t,odo el personal técnico relacionado con el Plan Chontalpa 

(13~5 hectáreas) i y una unidad del Infona\Ti,t sobre la carretera al ingenio 

de Santa Rosalía (3 hectáreas) .. En 1972 se establece el fraccionamiento 

Los Reyes Loma Alta sobre la margen derecha del antiguo Río Seco (45 hec-

táreas) .. A partir de 1974 se construye otro fraccionamiento denominado 

Puerto Rico, en la zona norte, sobre la ca.rretera hacia Comalcalcoe 

Estas últimas expansiones urbanas de la localidad, marcan 

tendencias de crecL~iento en el sentido norte-sur, es decir, sobre el eje 

carretero Comalcalco-Huimanguillo y el camino al Ingenio Santa Rosalía. 

La expansión criente-poniente, a pesar de que contó con amplias superfi-

cies, como el fraccionamiento Los Reyes Loma Alta, se vé limitada sobre 

todo hacia el este, por terrenos bajos y pantanosos. 

(69) Op. Cit. Peralta t.L Luis, IISemblanza del lv1unicipio de Cárdenas", 
pag. 17. 
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En 1977, el &re~ u~~ana de la locaJidad de C&rdenas au-

:ü2!Cc.a d illás del doble de a-=.ruella ql.~e ex,istía erl 'í 966, registrándose una 

superficie de 288.0 hect&reas. Fsto demuestra la mayor dinámica que im-

pacta a la ci~dad, con la creaci6n princip¿lmente de nuevos fracciona-

mientas habitacionales, relacionados unos al Plan Chontalpa y otros sim-

plemente dirig-idos a una clase de nivel medio al to (al norte y ,poniente) 

a la cual se destinan algl'nas de las nuevas expansiones urbanas. Además, 

est.e mayor crecimiento es productO' de un reforzamiento en la infraestruc-

tura de serV1ClOS, como es el caso ae la clínica del Instituto Mexicano 

del S~guro Social (IMSS) con .1 ha, o de los dlversos talleres de rcpa-

raci6n y venta de refacciones automotrices~ 

Hasta la primera mitad del ano de 1980, Cárdenas mostraba 

claras evidencias de seguir expe:cimentando un fuc~rte ünpulso a su creci--

miento físico-espacial, ya que en tres años (desde 1977) se habían incor-

,f.Dra,]c 3upel."ficies que sumaban un total de 6.7 hectáreas ~ Se reafirma la 

t.end€l1Cia ya señalada (norte-sur) a través del fortalecimi.ento en la in-

fraos~ructura urbana¡ en el aspecto educativo se establece U~ Centro de 

Estudic;.s Científicos y Tecnológicos y la Escuela Superior de Agricultura 

Tropical* (.3.0 ha), en el nivel recreati.vo se construye una Unidad Deporti 

va (3 hectáreas) y finalmente surge un 'nuevo fraccionamiento habitacional, 

denominado Villas de Paso y Playa (aún en etapa de preventa), con una su-

? 
perficie de 7000 m-e Este Gltimo fraccionamiento contari con 2,097 vivie~ 

das, un hotel y un centro comercial, y es un resultado indirecto, en el 

uso del suelo, de la actividad petrolera de la regi6n ya que es una unidad 

habitacional de alto nivel de la cual, el 85% de las viviendas serán adqui 

* Dirigida a los primeros años de estudio, ya que los últimos años se 
cur~an en la que se localiza en el Plan Chontalpa. 
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r i¿a.s iiCr Petróle0s Nexicanos (PE...1Vl.sX) ~ Lü 3n't:erior incorpora nuevos el ernen-

tos 2fi 21 paisaje L.'1- vida urbana t.radici':Jnalde la ciudad¡ a lo que ha-

bría eme agregar la construcción del llamado "Cárdenas; Cl.ub de Carnpolt *: 

que aunqu,e se localiza fuera del 2rea urbana est,á dirigido a la población 

local. Obras de esta naturaleza, dirigidas a clase media alta, muestrail la 

importancia que se le comienza a dar a otros patrones de vida y a otras exi 

g?2!1cias relacionadas con el pE.rsonal técnico de al to nivel vinculado princi:. 

palmente a la extracci6u petrolera y a sus empresas contratistas o a las 

labores del Plan Chontalpa. 

Se hace notable en algunas áreas la baja densidad de cons-

trucci6n y una serie de espacios no construidos dentro del área urbana, que 

'persisten desde afias anteriores (se destacan desde 1966), ubicados en el vie 

jo C~llce del pío Seco 12. S11 ,t=iresencia se marltiene en grar! medida f FtÜr la poca 

profundidad de los ma.ntos freáticos en esta zona' (70), ya. que se puede apre-

Cl2.l:' QU3 E:stcs espacios tienen una alineación bastante regular (ver Mapa 

No. 10)J su superficie se calcula en 25.52 hasv De esta manera! elementos 

como lc>s mantos frcáti.cos y las áreas inundadas la mayor parte del año, sur-

gen como los principales limitantes a la expansión física urbana. 

10~ EL USO DEL SUELO 

Para la determinación del uso del suelo en los terrenos cir 

cundantes a la ciudad de Cárdenas se consideró, además del ,área urbana, una 

* Situado aproximadamente a 4 kilómetros al norte t sobre la carretera hacia 
Comalcalco, contará con 30,000 m2 , con servicios tales como: albercas, 
gimnasios, canchas de tenis, de squash, sauna, cine, teatro, etc. 

(70) La profundidad de los mantos freáticos puede variar de 4 a 12 metros 
sobre todo a raíz de la construcción de la Presa Netzahualcoyotl. Con
sultar SRH Comisión del Grijalva, "Estudio Especial, Estudio Agrológi
co y Ag:onómo detallado para el establecimiento de cultivos anuales y 
frutales en las &reas de riego de la 1a. fase de la primera etapa del 
Plan Chontalpa ¡ Tabasco l1 

I Tomo 1 f págs, 129--130. 
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zona correspondiente a un radio que v~ría dE 2 a 3 ki16~et~0s d Da~~~L del 

centra de la localidad. 

La expansión del área urbana-muestxa un crecimiento báslant..c: 

desordenado, que se manifiesta, en unos casos¡ por el surgimiento de espa-

cías construidos que son pequeñas prolongaciones del'área urbana en forma 

ce tentaculos generalmente siguiendo la ..,: .,;P 

alTeCC1.0n de los principales ejes ae 

vialidad, tal es el caso hacia e~ norte y este de la localidad. En otras 

ocasiones se presentan &reas construídas aisladas del &rea urbana continua, 

todo lo da la impresión de ~n patr6n ie urb3nizaci6n física D~V jesor-

ganizado y falto de contiguidad. Habría que agregar qu.e muchas zonas cons-

truidas presentan una baja densidad en las edificaciones, ya que suelen te-

ner pequeñas huertas f¿ul1iliares con alg-unos frutales f como los eul tivos de 

naranja o incluso el cacao, lo cual se hace más notorio a medida qUE:; la dis 

taneia del centro de la localidad 2S ma.ycr 

truidos dentro del &rea urbana son rtuy amp~if)S ¡ algunos han permareci¿:¡) 

. esta condición por la poca profu~1didad de los mantos freátic0s (parte cen~· 

tral del área edificada). en otros casos simplemente se carece ..le C.Jnsti:UC-

cíones a pesar de eX.istir inf':'aestructura primaria (Fraccionamiento L(.J8 .k.e-

yes Loma Al ta) . 

El eul tivo del cacao constituye arnplias zonas en las áreas 

inmediatas a la localidad, anteriormente se ha hecho hincapié en la tradi-

ci6n de este cultivo, de aquí que aGn subsistan diversas fincas cacaoteras 

en las cercanías y sobre todo por existir una industrializadora de cacao 

en la ciudad. sin embargo, se nota que estas áre.as de cacao se han visto 

disminuidas en beneficio de expansiones urbanas o han sido desforestadas 
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para convert~rseen zonab de pastos par2 ganaderíu ~ c~ltivo de ca~3. 

las á~eas co:m::ideradas en el Hapa No. 11 como zonas de p3.stos f ~::'}.:ll1n·::>:" ve-

ces se presentan superficies reducidas dedicadas al cultivo del maíz gero 

son de escasa importancia. 

Los otros cultivos presentes son los de naranja, con pequE.;-

ñas superficies de caña situado al sur de la loc:al.idad, este: cultivo 

se vuelve predominante en las áreas inmediat2s - , 
ciL ingenio Nueva Zelandia. 

En lo que toca a los cuerpos de agua 'i las zonas panta.nosas I 

estas se encuentran relacionadas, por una parte, al antiguo Río Seco, a lo 

largo del cual se encuentran reminiscencias del antiguo cauce cubiertas en 

su mayoría por vegetación característica de zonas pantanosas como Thalia 

Geniculata y irypha Dominguensi.s ('rule} r lo que precisamente ha limitado la 

expansión urbana a estas áreas; las otras dos zonas pantanosas se encuentran 

al oriente y al poniente de la :.ocalidad! se trata de zonas bajas regularmer> ~ 

te inundadas con el mismo tipo de vegetación de pantano. algunas grfu'Ttíneas 

y excepcionalmente algunos arboles. Se concluye con base en el an~lisis del 

mapa d~ uso del suelo (¡:ilapa No. 11 ) 1 que las dos margenes del antiguo Río 

Seco son las partes m&s elevadas del terreno de aquí que en la margen dere-

cha se estableció primeramente la localidad y se desarrolló en sentido norte-

sur¡ y en la margen izquierda ha sido establecido el fraccionamiento Los Re-

yes LDma Alta (de aquí su norrilire)~ A partir de estas zonas elevadas a la ori 

lla del viejo cauce vuelven a presentarse en L: 1 
senLl.QO este-oeste zonas bajas 

susceptibles de inundaciones~. Dentro de estas últ.imas tan1bién queda agrupado 

el lecho del antiguo Río Seco, 

Finalmente, tomando en cuenta las partlcularidades antes se-
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nalajas.< 122 c:al.'étl. . .:t.erísticas edafo16qicas se vuelven importantes pal"~=t la 

E;}:.:.t?ansicn .J.rbúna y el mejor aprOVeChéJT,ient.o ¿el espacio. Los suelos del. 

área se clasifican como Carnbisoles Gleycos (ver capítulo de suelos, análi-

sis estatal), son suelos profundos de origen aluvial con un horizonte super-

fieial (hasta de 25 em) de textura migajon arcillosa con una delgada capa 

de materia orgánica, este horizonte se encuentra sobreyaciendo a otro neta-

mente arcilloso e impe.::.meable i con caract.e.rísticas hidromórficas por la 

presencia del nivel freático alrededor de los 50 cms. Se considera que en 

el horizonte superficial estos suelos ·ti.enen un buen drenaje ¡ pero las abun-

dantes precipitaciones y la poca pendiente del terrena provoca un lento de~ 

plaz~niento del agua, ocasionando la saturaci6n del suelo, incluso algunos 

de !~los terrenos se consideran con pendientes ligerall1ente cóncavas H (71) + 

Son de consistencia muy adherente y pl&stica en majado y presentan agrieta-

mientas en los meses secos (abril-mayo)_ 

Al hacer referencia a un estudio de 
.... 

mecan1.ca de suelos (72) 

reali.zado en la localidad, para la construcción de un nuevo fraccionamiento, 

(Villas de Paso y Playa) 1 se pu::~:den señalar varios resul tados importantes. 

Con base en seis sondeos realizados, hasta profundidades de 4 metros se con-

cluyó que el nivel freático se localiza de 1.10 a 2~25 metros. A pesar de 

la presencia del nivel freático hay un ligero au..rnent.o en la resistencia del 

2 
suelo (kgs X cm ) a medida que aumenta la profundidad, para lo cual hay que 

realizar obras adecuadas de drenaje y bombeo, para abatir el nivel del ¿gua 

(71 ) AGRODESA, "Estudio Agrológico Semidetallado de la 1a. Fase de la pri-
mera etapa del Plan Chontalpa, Comisión del Grijalva, SRH, Cárdenas, 
Tabasco, 1973, pág. 31 Y 32 .. 

(72) Comisi6n del Grijalva, "Estudio de Mec&nica de Suelos en el Fracciona 
miento villas de Paso y Playa, Cárdenas, Tabasco", Subdirección de 
Construcci6n, Laboratorio, 1980. 



_ CULTIVO DE NARANJA 

E:J ZONAS DE PASTOS 

C:::1 CUERPOS DE AGUA 

~,j AREAS PANTANOSAS 

1__ Ik-_~ ESPACIOS NO CONSTRUIDOS 

L COHSTtHIYO .......,.._,~.OR:Iot/ GU/LLERIlO "GUILAR 
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snb-:erranea, (\7er apéndice NJ. 1) Y c:e est2_ !Tt¿:',rLsra 2sta:-: en p0sibilic1aé.e·s 

Finalmente segGn comunicaciones dire~tas de las autorida-

des del Ayuntamiento local, las tareas de construcción se vuelven más com-

plicadas en toda la zona que corresponde al lecho del antiquo cauce, debido 

a que los niveles fre&ticos son menos profundos (de .50 a 1 metro). De aquí 

la baja densidad en la edificación y la dificultad en la realización de 

obras, principalmente de drena 

'11, TA DINP<.MICA ECONO~1!CA 

C&rdenas se caracteriza por carecer de una cierta tradici6n 

en las actividades i~dustrialesf sobresaliendo de ellas unica.rnente las de 

tipo alimenticio. En camJ:.io la población económicamente activa se ha con-

centró.co más ampliamente en las actividades de abastecinliento de productos y 

de pres"c.aciór. de servicios I principalmente dirigidos al Plan Chontalpa y 

&rea~ petroleras cercanas. Esto se demuestra claramsTte con los datos de 

población econónticamente activa (PL~) del año de 1970: 

ACTIVIDADES EC')NOMICAS PEA % 

Primarias 9,,6 

Industria 25.3 

Comercio y Servicios 

A nivel estatal en 1975 el municipio de Cárdenas ocupaba 

el segundo lugar'en cuanto al valor de su producción industrial, sin ernbar-

go esto .dO significa que este t;'po de establecimiento.;:; se ubiquen en la 10-



r 

[: 

productos dgrícolds dentro del lím~LE del 

y cacao asi como la presencla 

das en IR zona costera de este 

Den+~ro del 

7'1'01,";,,,,,,,, ,.--.. tu .. ..J. t lJ_ \..~ De 

petroleras localizd-

l.as siauientes cifras: 

PRODUCCION, 1975 
(millones de pesos) 

3 -

5 

'" numero industria.s 

es bastante reaucidc, la ma s _unportante de ellas e~<:; .LEí Industrial izadora de 

Cacao de 7abasco, icie de 3 LE...ctáreas 

y qJS elabora prc¿uctos derivado3 cel cacao, ~Lpal!n€~.r¡te chocolate en 

~ulvo y en barra~ Fue construida en 1962 para captar la ~r6ducci6n estatal, 

su inversi6n fue de 40 millones de pesos y tiene una capacidad de industria-

lización de B millones dekilograrnc)s de cacao, sLn embargo, se considera 

que trabaja a. un 40 9¿ y 50% de su 

(73) Esta s e if ras se obtuvieron dl.::l estudio de Antun .Juan Pablo I López Or
tega Eugenio, Morillo Jos~ Antonio, Leal Martínez Horacio "Estudios 
de Apoyo para Analizar laPrefactibilidad de establecer un Parque 
InC1lJstrial en Cár-d':;;nas, Tab~'l.scC)H, lnst.itutc) de Idgeniería, UNAM,mayo 
de ',98':;" 9 . 



j 

r 
li 

r! 
I 
LI 

El municipio de Cárdenas es' el tercer municipio en orden 

de importanci.a, después de Comalcalco y (~ur;.a.t:.:;:cán I er: la producció~ de ~aCdO 

dentro del estado (ver Cuadro No. 6). La rroducción estatal de cacao en 

los últimos años presenta variaciones debido a las condiciones meteorológi-

cas que han imperado y probablemente a las fluctuaciones de su precio comer-

cial a nivel internacional. Aún así, la producción de cacao en el estado 

se mantuvo del año de 1967 a 1978 entre 20 y 30 millones de toneladas (ver 

Cuadros No. 6 Y 7). Lo cual hace creer en la persistencia de esta actividad. 

Los demás establecimientos industriales a los que habría 

que hacer referencia son: 

a) Industrias Bravo. Con una super~lcie de 1500 m
2

• Produce horchata de 
arroz y plátanos evaporados. 

b) Del Sureste Industrial, S.A. de c.v. Constituida por dos establecimien
tos: 

? 
1) Chocaven: Con una superficie dE. 600 ro - • Elaboré, product'Js 

2} 

mucho menores. 

derivados del cacao (chocolates en polJO y hor
chata de arroz). 

Producción de envases de plástico. Ocupa una superficie 
de 500 m2. 

Existen además algunas fábricas de hielo con superficies 

Otras actividades industriales important~s se realizan fu~ 

ra del área urbana de Cárd?nas, y están representadas por los ingenios de 

Sta. Rosalía y Nueva Zelandia. 

De cualquier manera, la industria local no es sobresaliente, 

y solo es probable que a corto plazo se puedan instalar establecimientos in 

dustriales relacionados a las explotaciones petroleras (como fabricación de 
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maquinaria) y que en cambio se incremente la industria alimenticia y quiz~ 

la textil. 

Por otra parte, la dinámica económica tiene un buen indica 

dor en la actividad bancaria, la cual dentro de la localidad, muestra que 

en los últimos 6 años ha habido una gran captación y canalización de recursos 

financieros. Cárdenas cuenta con 9 instituciones bancarias, quizá demasia-

das para su tamaño (74) y en ellas se han registrado los siguientes cambios: 

(75) • 

Depósitos a la vista 

Cuentahabientes 

Depósitos de ahorro 

Cuentahabientes 

1975 

42.7 :nillones 

320 

31.3 millones 

22,629 

1979 

244.3 millones 

2 400 

114.7 

30,968 

Claramente se aprecia el incremento en la captación de re-

cursos (aumentos de más de 4 veces) por parte 0e las instituciones locales, 

como reflejo del impacto económico, .eem& r'eflejo ael impaete 9G9~RiI~'Q que 

experimenta la cicdad# 

Finalmente, cabe señ.alar la atracción de población que 

ejerce Cárdenas, y que va a reafirmar las funciones de la ciudad según la 

concentración de la población económicamente activa (PEA). El municipio de 

cárdenas, recibió la siguiente población: 

(74) Opa Cit. Bataillon Claude "Papel y Carácter de las ciudades pequeñas" 
1973, págs.' 196-197. Se señala que ciudades menores de 50,000 habi
tantes presentan un máximo de 5 agencias bancarias. 

(75) Para más detalles consultar, Opa Cit Antun Juan Pahlo y otros " ..... 
Prefactibilidad de Establecer un Parque Industrial en Cárdenas, Ta
baso 11, pág. 17. 
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1950 1960 1970 

Nativos de la El:tidad 23,751 23,931 71,727 

Nativos de ot::::-as Entidades 397 1,160 7 I 141 

Extranjeros 16 67 42 

¡rOTAL MUNICIPAL 24,164 30,158 78,910 

Aunque las cifras anteriores se refieren a todo el munici-

pio, e~ alto número de población que llegó en la década de los sesentas 

es probable qL":e est,é en rela-:;ión al desarrollo del Plan Chontalpa. 

En el caso de Cárdenas¡ según una encuesta realizada en 

1980 (76) se conc1_uyó que del t.otal de una muestra (320 encuestas) el 35% 

de la población era nativa y el 65% eran inmigrantes. 

;)EL TOTAL DE InHIGHANTES: 

Periodo de llegada % de poblac';'ón 

Anc.es de 1970 

1971 a 1973 

1974 a 1976 

Después de 1977 

52 

10 

13 

24 

Esto muestra que en la segunda 'mitad de la década de los s~ 

tentas recibe un impulso la llegada de población irLmigrante, motivada por 

la nueva dinámica petrolera; ya que, según la encuesta mencionada la PEA 

de la muestra es: 

(76) Para mayores detalles de la encuesta ver: Bravo Lujano C. "Estructura 
Urbana de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco", Tesis Licenciatura, Cole
gio de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, (Inédito). 

, 



Rama de Activjj3.G. 

Activid2J.es Agrícolas 

Industria del PétroleJ 

Otras Industrias 

Comercio 

Servicios 

6.2 

14 .. 4 

12.6 

20.6 

46.3 

8S. 

Se nota que la actividad industrial total tiene un ligero 

aumento (ver PEA de 1970 en Cárdenas) y dentro de ella sobresale la del 

pétroleo. Por su parte persiste el predominio de las actividade3 tercia

r':'as con el 66.8% (comercio y servicios). 

El papel regional de Cárdenas y su reciente atracciór. de p~ 

blación migrante agudiza la terciarización de sus funciones, por lo menos 

en 2s-ta .!;'rimera etapa del despegue en su crecimiento i es factible suponer 

que -:lunque éL COl:: to plazo 3e puede mantener esta tendencia por el incremento 

social, a medi2.nc plazo la actividad industrial podría equilibrar esta si

tuaclón ya q~e hay elementos favorables para ello 1 (ruena situación, explo

taciones petroleras 1 vías e_e comunicación y acceso a la red de gas) . 

12. LA INFRAESTRUCTURA URBANA 

De los servicios urbanos que se localizan en Cárdenas algu

nos de ellos tienen un alcance regional muy amplio, ya que en todo el ex

tremo oeste del estado, Cárdenas se ha convertido en la localidad más im

portante. 
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En el r.1as>a No" 12 * se ell..:::ueEtr an lec "'..liza,,:l&,s , f)Qr UEa rar-

te, las zona.3 industriales las eua les como ya se hu. menci.. .. :nac.o son bas~an-

te redu~idas (3.2 ha), sobresaliendo uIlicamente id IndVtitrializdüura de 

Cacao; en cambio, la zona comercial local presenta una gran amplitud (35ha) 
\ 

y se localiza en la parte central ue la localidad (-Parque Hidalgo) con dos 

importantes prolongaciones que son, la calle Abraharn Bandala donde se en-

cuentra el mercado y la Central de Autobuses y el acceso norte de Cárdenas 

(calle Benito Juárez-Morelos) que se ra11lifica en espacios comerciales a 

los dos extremos de la C~rretera Circuito del Golfo; estas últimas ramifica-

ciones con una clara especialización en talleres de reparación automotriz y 

en venta de refacciones para vehículos. 

En el caso de los servicios asistenciales estos se encuen-

tran representados por: una clínica-hospital del IMSS (84 camas), una clí-

nica del ISSSTZ (4 camas), un Centro de Salud de la SSA y un consultorio 

de PEi:1EX. De las anteri::lrE..3 13. instal::.::ión del IHSS es la ffi3S completa e!1 

instalaciones ya que su servicio está dirigido a todos los municipios del 

extremo oeste del estado (Huimanguillo¡ Cárdenas, Paraiso, Cornalcalco y 

Cunduacan) con lo que su cubrimiento regional está dado por límites admi-

nistrativos (ver Mapa Noo 13). 

Los servicios culturales en la localidad, presentan la si-

guiente proporción: 5 escuelas primarias, 3 de nivel secundario, 3 escue-

las preparatorias y una de nivel profesional. Estas institucioiles t~~ién 

señalan una amplia atracción regional, hay.que recordar que la escuela de 

* La localización de los servicios urbanos fue obtenida del trabajo de 
Bravo Lujano C& "La Estructura Urbana de Cárdenas, Tabasco", Tesis 
Licenciatura, Colegio de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM (Inédi to) ~ 



T! 
i 

I 
I U 

I! 

l' 
1i 

r 
1J 

r 
L 

¡] 

B7. 

nivel profesional tiene una orientaci6n muy clar~ y peco comGn (EsCllela 

de Agricultura Tropical) * y esto hace quE: la poblacién es::udio.ntil 

atraida provenga de varios estados de la Rep6blica. Peru aGn 105 niv~les 

educativos inferiores tienen una atracción regional amplia, tal eS el caso 

de las preparatorias, que según la procedencia de los alumnos, cubren las 

principales zonas pobladas del oeste del estado, (ver Mapa No. 13 y APEN-

DICE No. 2). 

Realmente la 'influencia regional de Cárdenas está' estrecha-

mente vínculada a toda el área del Plan Chontalpa y localidades cercanas! 

el recorrido del transporte colectivo suburbano señala claramellte esta 

área (ver Mapa No. 13), pero además esta tutela regional tiene illnpliaciones 

hacia el límite oeste del estado (agrupando localidades como La Venta) y 

hacia el sur de Cárdenas (abarcando HuimRnguillo prir ... cipalrnente). Er.. la 

parte norte existe en algunos aspec::os una competencia con la localidad de 

Comalcalco y hacia la parte orien::'e se re¿uc2 1e r:L,,:,n2ra aIr.pl i.2.. ese..s. j :n~luen-' 

cia, obviamente, por la preponderancia absoluta de Villahermosa. 

De cualquier manera, hay un papel subregional sobresaliente, 

que f'Odrá afirmarse con el tiempo y que repercute en la eficiencia. de los 

servicios locales, ya que no unicamente se está sirviendo a una población 

urbana local sino que además existe una amplia demanda regional. 

Como último punto cabe señalar las rutas del transporte co-

l.ectivo dentro de la localidad.. Estas rutas tienen como punto de llegada 

* Hay que recordar que, en Cárdenas existe un edificio d~ la Escuela de 
Agricultura Tropical donde se cursan los primeros años de sus diversas 
especialidades, y que, los últimos años se imparten en las instalaciones 
que tiene esta escuela en el Plan Chontalpa~ 
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y i--:.artida el mercado de la ciudad y a partir de ahí 2jeY"CE'1l los tres úni-· 

cos recorridos existentes; dado que en termir-os generales, hay u~a gran 

centralizaci6n de los servicios hacia el centro tradicional de la ciud~d, 

los recorridos de este transporte aprentemente cumplen su cometido. Sin, 

embargo, ya existen algunos síntomas de dispersión de algunas funciones, 

principalmente las educativas (una preparatoria y la escuela de nivel pro-

fesional) hacia el SE y SW de la localidad, las cuales carecen completa-

mente de transporte público. Estos procesos paulatinos de descentraliza-

ci6n de funciones urbanas y-de nuevas expansiones físicas (&reas habita-

cionales del norte de Cárdenas) deberán tomarse en cuenta para nuevas ru-

tas .. 

13.. EL EQUIPAMIENTD URBANO 

La extensión de la red de alcantarillado y de la tub~ría de 

agua potable puede ser observado en el Mapa No* 14; en este mapa se apre-

cia que, por su parte, la tubería de agua potable tiene un tendido qU0 co-

rresponde al 70% de la superficie del área urbana, careciendo de este ser-

vicio algunas zonas situadas al norte y noroeste y pequeñas porciones cen-

trales de la localidad. En lo que toca a la red de ~lcan::arillado, ésta 

se presenta muy deficiente ya que ni siquiera coincide con el tendido de 

la tubería de agua potable, siendo mucho más reducida; las áreas más ex-

tensas que carecen de alcantarillado se situan en toda la zona norte y 

sur de Cárdenas. 

No deja de ser relevante que espacios como el Fraccionamien 

to Los Reyes Loma Alta se benefician de los dos servicios, de agua potable 

y alcantarillado, por el nivel económico de la clase social ahí asentada. 
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y que la franj~ que atraviesa l~ localidad de norte a sur, que se ha ve-

nido destacando por sus áreas inundables y amplios terrenos báldíos, pra~ 

ticamente carece de los dos servicios lo cual se explica por la poca pro-

fundidad de los mantos freáticos y por lo tanto la dificultad en introdu-

cir tales servicios. 

Por otro lado, existen tres pozos de agua potable para el 

aDastecimiento de la población, dos de ellos situados en la parte central 

de la 10calidad,Y el otro hacia el SW con un tanque de abastecimiento con 

3 capacidad de 1003 m. Y están ya en perforación dos pozos más dado el 

crecimiento de la ciudad y la consiguiente demanda, los cuales se sitúan, 

uno hacia el NW y el segundo hacia el sur dentro del perímetro de la Uni-

dad Deportiva. 

Habría que comentar finalmente que, en el Mapa No. 14 se 

notan claramente las áreas que carecen de agua potable y alcantarillado y 

a las cuales es necesario dotar de estos servicios. Habrá que meditar 

que el clima de la región mantiene espacios inundados dentro de la locali-

dad, casi todo el año l y la falta de pavimento en muchas calles en época 

de lluvias produce una consistencia lodosa, y si a esto le agregamos la 

falta de drenaje y de agua potable en diversas áreas, se tiene por resul-

tado ambientes insalubres y nada agradables para la vida cornunitariao 

14 • LOS VALORES DEL SUELO 

El patrón de los valores del suelo en Cárdenas refleja la 

sencillez en su estructura urbana, que se traduce en una agrupación de ac 

tividades en una área centr~l definida y en dos principales ,ejes de viali-

dad que parten del centro de la localidad, uno hacia el norte y el otro 
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al poniente. 

El distrito corrercial centrai (ver BstrLlC\.:.uiét Incerna) es el 

que da la pauta para determinar los valores del suelo más 21~0s, alrpdecor 

de la Plaza Hidalgo, con una prolongación hacia el norte donde se cruzan 

la carretera Circuito del Golfo y la que se dirige hacia Comalcalcoo En el 

Mapa No. 15 se distingue la variación en estos valores * que en la parte 

central, en promedio, alcanzan los 500 pesos, pero que en ciertos trilluos al-

canzan los 950 pesos, como el caso del costado norte de la Plaza Hidalgoo 

A partir de esta zona central 10s valores disminuyen gradualmente hacia la 

periferia sin presentar nuevos aumentos en su valor. 

En el perfil ~o. 1 (A-B) se nota claramente la extensión d21 

área comercial y de servicios hacia la paLte norte, dende la pendient~ de 

la gráfica es menos pronunciada¡ y no &sí hacia la parte sur donde después 

de la plaza central los valores Lajan bru3:::ar:l2nte. La rr.':'sma si b.:ac:::'0r. se 

observa en el p(-;rfil No" 2 (e-D) donde el área comercial se alarga hacia el 

poniente, siendo más reducida hacia la zona este. Este relación de usos 

del suelo y valores del mismo dá por resultado una gran zona central con 

prolongaciones hacia el norte (calle Zaragoza-Abasolo) y hacia .el oeste 

(calle Abraham Bandala). 

Aquellas zonas que registran los valores del suelo más bajos 

(menos de 99 pesos) se aprecia, que en general CoLlciden con áreas irlunda-

bIes, sin pavimento y sin red de alcantarillado (ver Equipamiento Urbano), 

y en otros casos son las orillas del área urbana como aquellas localizadas 

cerca del camenterio (zona sur de Cárdenas). 

* En el mapa se graficaron unicamente los valores catastrales del suelo, 
correspondientes al año de 1977. 
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En lo que toca a los valores comerciales, estos no fueron 

mapeados dada la naturaleza de la información * pero a continuación se 5e-

ñalan las -zonas más relevantes de la localidad y,las diferencias de precio 

en relación a los valores catastrales. Los precios comerciales se muestran 

entre un 40% y un 60% por arriba de los valores catastrales~ 

a) 

b) 

c) 

d} 

e) 

* 

En la plaza central y la zona más inmediata. Los valores comercia 

les varían de $ 2,000 a 3,000. (Precio catastral m&s alto es de 

$950.00 ). 

En el Fraccionamiento Los Reyes Loma A¡ta. Los precios varían, se 

gún la localización, de $ 430.00 a $ 550.00 (un promedio de 

2 
$ 500.00 ID ). Es interesante señalar que en este fraccionfu~iento 

2 
en el año de 1972 el m se vendía a $ 90.00 es decir en 8 años se 

incrementó cinco· veces. (El precio catastral promedio es de 

$ 130.0Q). 

Carretera Circuito del Golfo (Villahermosa-Coatzacoalcos)., En el 

cruce con la carretera a Comalcalco se dá un valor de $ 1,500.005 

En la zona oriente frente a la industrializadora de Cacao 

$ 2,000.00. ( Los precios catastrales varían de $ 2(¡0. 00 a $ 300,. 00) .. 

En el Fraccionamiento Puerto Rico (sobre la carretera a Comalcalco) 

2 el valor comercial es de $ 800.00 ro .. 

Los terrenos bajos. Aquí se agrupan las zonas inundables y aquellas 

áreas que en general carecen de servicios. El metro cuadrado se cal 

cula de $ 800.00 a $ 1,000.00 

Estos valores se obtuvieron directamente con personas relacionadas a la 
venta de inmuebles¡ careciéndose de infonnación para todas las localiza
ciones urbanas. 
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La construcción de nuevo~ fracciünawil?ntos cerno eL denami-

nado Villas de Paso y Flaya (ver crecimiento Físico-Esp:tcial) segul.amentc 

será uno de los elementos que alterará el actuó.l patrón de valores del suelo~ 

15. LA TENENCIA DE LA TIERRA 

El "territorio circundante a Cárdenas se caracteriza por pr~ 

sentar dos "tipos de tenencia de la tierra, la propiedad ejidal y la privada 

(pequeños propieta.rios). Dentro de estas dos, los espacios más inmediatos 

a la local~dad son de propiedad privada y la de tipo ejidal se localiza más 

alejada; en el Mapa No~ 16 se vé clara~ente la distribución de la propiedad 

ejidal en áreas c:lrcundantes a Cárdenas, pero aún a una distancia suficiente 

para que, por lo menos a corto plazo, no se produzca un conflicto entre 

esta propiedad y el crecimiento del área urbana. 

En el Mapa No. 17 se apreciñn los límites de los ~os tipos 

de propiedad, y en su caso, el nombre del propietario, asímismo se observa 

que las zonas ejidales más cercanas a la localidad (de 1 a 3 kilómetros) se 

ubican en sentido este-oeste, que serían las áreas a tomar en cuenta para 

una posible limitación a la futura expansión de Cárdenas i en can~1:;io I en 

sentido norte-sur la propiedad ejidal está bastante lejana y es probable 

que a corto e incluso mediano plazo no .::::ntre en conflicto con los usos urba 

nos del suelo, siempre y cuando se cuente con una adecuada orientación del 

crecimiento de la localidad. 

* En este fraccionamiento se construirán dos tipos de viviendas: una con 
160 m2 de terreno y 95 m2 de construcción a un precio de $ 700,000.00; 
Y la otra con 300 m2 de terreno y 150 m2 de construcción a un precio de 
$ 1f350 .. 000.00~ 
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A. 

B. 

C. 

CUADROS RESUMEN DE INFCRJvlACION CARDENAS, TABASCO 

POBLACTON TOTAL 

Año No. de 
"Habitantes 

1900 2 217 

1910 2 809 

1921 3 082 

1930 2 532 

1940 2 891 

1950 3 04.1 

1960 4 583 

1970 15 643 

POBLACION ESTIMADA 

1) A partir de los datos 
del periodo 1940-l970 

Año No. de 
Habitantes 

1980 30 039 

1985 39 789 

.1990 50 866 

1995 63 l07 

2000 76 307 

CRECIMIENTO FISICO ESPACIAL 

Año 

.1966 

.1977 

1980 

Superficie en 
hectáreas 

138.6 

288.0 

294.7 

Indices de Crecimiento 

1900-19-10 2.4% 

19.10-.192.1 = O. 8% 

192.1-1930 = 2."2% 

1930-1940 = 1 . .3% 

.1940-.1950 = 0.4% 

.1950-.19'60 = 4.3% 

.1960-.1970 = .13 .. 1% 

"2} A partir de los datos 
del periodo .1930-1970 

Año No. de 
Habitantes 

1980 25 531 

1985 32 230 

1990 39 746 

.1995 48 078 

2000 57 226 

No. de Densidad 
Habitantes hab/ ha 

10 804 77.95 

24 873 86.36 

30 039 lOJ..93 



D. EL USO DEL SUELO EN EL AÑO DE 1980. 

Usos del Suelo 

Comercial 

Industrial 

Servicios (educativos y asistenciales} 

Areas verdes 

Lotes baldíos 

Habitacional 

Habitacional baja/densidad 

TOTAL 

E. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Para ~97b: % 

Primarias 9.6 

Industria . 25~3 

Comercio y servicios 57.9 

ACTIVIDAD BANCARIA 

Depósitos a la vis~a 

Cuentahabientes 

Depósitos de ahorro 

Cuentahabientes 

F. NUMERO DE VIVIENDAS 

:1975 

(millones) 

42.7 

.1320 

3.1.3 

22629 

Total de viviendas en~970 

Número de habi tantes en ~9·70 

Promedio de personas por vivienda 

Vivienda propia 

Superficie 
en has. 

35.0 

3.2 

5.~ 

17.0' 

25.5 

~37.7 . 2 08.9 
7.1.2 

294.7 

~979 

(millones) 

244.3 

2400 

114.7 

30968 

2 854 

.15 643 

5.4 

42.2% 

% 

~~.9 

1.~ 

1.7 

5.8 

8.6 

46.7 70.9 
24.1 

99.9 
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G. DATOS DE .LA ENCUEST,A DE.POBLACION PARA ~980 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

PEA 

De 320 encuestas: 

35~ Nativos 

65% Inmigrantes 

Del total de inmigrantes: 

Período de llegada 

Antes de 1970 

1971 a 1973 

1974 a 1976 

. Después de 1977 

POR ACTIVIDAD 

Actividades agrícolas 

Industria del petr~leo 

Otras industrias 

Comercio 

Servicios 

INDICE DE. HACINAMIENTO = 

PROMEDIO DE HABITANTES PORVIVIEND,A = 

6., DEL TOTAL DE VIVIENDAS: 

Vivienda propia 

Vivienda rentada 

% de poblaci6n 

52.4 

lO .1 

l3.4 

24.0 

% de poblaci6n 

6.2 

l4.4 

l2.6 

20.6 

46.3 

2.l 

5.:3 

52.5% 

47.5% 

l 



93. 

v . LAS RESERVAS ri'ERRITORIALES 

Como una etapa irLicial de planeamiento se determinará. el 

dimensionamiento de las futuras necesidades de espacio para la localidad 

de Cárdenas.· Hay que comprender que esta aeterminación implica dos supue~ 

tos: ¿cuánto espacio? y ¿qué espacio?, es decir, la cantidad de suelo re-

querido y la localización del terreno más adecuado para futuros usos urba-

nos~ 

Estos señalamientos se constituyen en un diagnóstico preli-

minar de un Plan de Uso del Suelo *, donde se señalará la necesidad total 

de espacio a de·t,::rminados in·tervalos (cinco a diez años) sin establecer re-

laciones o dimensionamientos específicos para cada uno de los usos del sue-

lo. De esta manera, esta primera etapa constituye solo una orientación 

donde se referirán varias alternativas para la expansión física, segGn ten-

den~ias aCLuales, para que posteriormente los estudios más detallados esta-

bl¿zcan una adecuada estructura urbanac Estos trabajos posteriores elimina-

rán los conflictos entre la zonificaci3n de usos y la red de transporte, y 

entre los diversos usos del suelo. 

El hecho de estimar la cantidad de espacio requerido para 

el crecimiento urbano y su probable localizaci6n, se convierte en un punto 

fundamental para establecer una estructura urbana deseada así como la futura 

forma física de la localidad en es~udio. Involucrándose, de esta manera, 

relaciones funcionales entre los usos del suelo y costos de urbanización, 

según la situación actual y las diversas localizaciones. 

* El cual "se entiende como una propuesta para el futuro uso del suelo y 
las estructuras construidas sobre él. Encarna un aparato completo de 
principios y suposiciones, y los razonamientos seguidos para llegar a 
esta propuesta". Consultar Chapín F. Stuart Jr. "Planificación del Uso 
del Suelo Urbano", Colecci6n de Urbanismo No. 6 1 Oikos-Tau,S.A., Barce-



'14 , 

El an&lisis realizado en la sección ant~cedente esta-

blecerá las pautas para definir las reservas territoriales adecuadas a la 

expansj.6n física I pero además f señala importantes dato s y lineamientos 

para tornarse en cuenta en los estudios específicos para determinar los 

usos y destinos de los espacios que se integren a la localidad. Según se 

establece en la Ley General de Asentamientos Humanos, debe ent.enderse por: 

RESR.RVAS: las áreas que serán utilizadas para el crecimiento de un cen 

tro de población: 

USOS! los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas 

áreas o predios; y 

DESTINOS: los fines públicos a que se prevea dedicar determinqdas 

áreas o predios .. 

La idea central de este diagnóstico preliminar es obt~ 

ner las características más importantes de la localidad y sus principales 

tendencias, para que de una manera relativamente sL'TIple y en un tiempo 

¡ reducido se puedan realizar los cálculos de las necesidades futuras de su 

perficie; y así, identificar primer&~ente los espacios sobre los cuales es 

necesario, a corto plazo, ejercer algún tipo de acción, como expropiacio-

nes, zODl.ficaciones, introducción de equipamiento urbano, etc. De cualquier 

manera se buscarán aquellas áreas que signifiquen la solución más viable 

en cuanto a 13 funcionalidad del espacio, según el área urbana total y en 

lo que se refiere al costo de la urbanización! según el actual equipamier.. 

l to urbano, a mayor expansión horizontal aumenta el costo. 

Por otra parte f habrá que recordar qlle el planeamiento para 

la ocupaci6n del suelo es un proceso continuo" sujeto a una revisi6n 

r: 
L 

constante, pero que además está orientado por las políticas de ordenaci6n 
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territorial que sean emitidas, lR8 cuales también están sujetas a cierta di 

n&mica. Al ser consideradas nuevas políticas debe de reevaluarse, en este 

caso, las proposiciones de ocupación del suelo según las nuevas circunstan-

cias. Esto establece una especie de ciclo entre políticas-ocupación del 

suelo, donde los ajustes en el primer elemento causan variantes en el segun-

do. 

Lo anterior es fundamental al considerar, en el caso de 

Cárdenas, aquellas políticas que se le señalan en el Plan Nacional de Desarro 

110 Urbano (para Cárdenas se fija una política de consolidación) la que se 

ratifica en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Estos lineamientos orien-

tan en cuanto a las posibles restricciones o facilidades para la expansión 

física de la localidad, y dan la pauta de las acciones necesarias, a corto 

y mediano plazo, para lograr el crecimiento deseado, siempre y cuando estas 

pclíticas mante~gan la constante evaluación que deben tener. 

16. LOS REQUERIMIENTOS FUTIJROS DE ESPACIO 

La actual disposición de los usos del suelo en Cárdenas, 

a'.a vez que presenta poca complejidad t se puede decir que tienen una rela-

ción "normal" entre ellos, es decir, el porcentaje de cada uso del suelo se 

situa dentro de normas establecidas para ciudades de su tamaño. Para este 

efecto es interesante señalar las normas para ciudades de menos de 50,000 

habitantes de A. Rossi (77), en comparaci6n con la situación de Cárdenas: 

(77) Rossi Alberto, "La Naturaleza Interna de la Ciudad", Curso Intensivo 
sobre Planificación del Desarrollo Urbano-Regional, PIAPUR- Proyecto 
205- OEA, México, marzo, 1971 sipo 
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USOS DEL SUELO CARDBNAS % 

~esidencial + ferroviario + calles 72.8 70.9 

Comercial 3 * 1 11 .9 

Industrial 5.6 1 • 1 

Público y semipúblico 13.2 1 • 7 

Parques y áreas ver~es 5. 1 5.8 

Lotes baldíos 8.6 

Las actividades económicas sobresalientes de Cárdenas, se 

reflejan en los porcentajes del uso del suelo: amplia área comercial con 

escasos espacios industriales y por otro lado, un síntoma de reducidos ser-

vicios públicos a pesar de la atracción regional que tiene la localidad 

(ver áre~ de influencia) y terrenos baldíos abundantes para considerar una 

futura redensificación del espacio urbano. 

Estos porcentajes pueden señalar aumentos desproporcionados 

en algún uso del suelo, y también indican que al autorizarse e incrementarse 

ciertos usos del espacio, deben corresponder alliuentos complementarios en 

otros, (a mayor área residencial aumento de superficies de áreas verdes y 

servicios etc.) ya sea para conservar una relación establecida o mejorar un 

nivel de eficiencia. 

Para estimar las necesidades de espacie en la futura expa.:::. 

sión de Cárdenas, según la disponibilidad de información se involucraron va 

riables como el crecimiento de la población, la densidad de población, el 

número de ocupantes por vivienda y el tamaño promedio de la vivienda en Cár 

denas; por medio de ellas se calculan las reservas territoriales necesarias, 
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por periodos quinquenales, a través de dos distintos pl-ocedimi.en tos. 

En el caso de la población estimada "1980-2000 s~ u~lli¿aron 

dos diferentes proyecciones, una de ellas siguiendo la ~ctual tendencia 

de crecimiento de un alto índice de incremento, previendo que esta situa-

ción se puede mantener varios años, por la actual dinámica económica que 

se da en la región y por el alto porcentaje de ip~igrantes; la otra proyec-

ción trata de prever un debilitamiento de la din~~ica actual, ya que, cá~ 

denas ha estado sujéta a dos impactos económicos, el Plan Chontalpa que 

causó un ascenso y después un decaimiento y actualmente 1.a explotación pe-

trolera, la cual dentro de algunos años por diversas razones puede experi-

mentar el mismo proceso, y así; la localidad seguirá creciendo porque tiené 

una situación regional favorable, pero a un ri~cmo mucho menor. Para la 

densidad de poblac:i.ón en el área urbana, se utilizaron los datos de densi-

dad de los últimos quince años manteni2n~o ld tGn~~n~i¿ d€ aumento que és-

ta ha mostrado y que seguramente se mantendrá con eJ creci~iento de la ciu 

dad, ya que aumentará la demanda del espacio, crecerá la. especulación del 

suelo y aumentará la densidad; de cualquier manera, actualmente la densi-

dad es b?ja y es factible pensar en una redensificación del espacio urbano, 

sobre todo, por el número de lotes baldíos existentes, sin embargo, las 

densidades tendrán que elevarse gradualmente más no demasiado porque para 

las condiciones climáticas locales no sería del todo confortable. 

El promedio de ocupantes por vivienda se consideró con base 

en los datos del censo de población del año de 1970, donde resultaba de 

5.4 personas/vivienda, además, se comparó con aquel que se obtuvo de la 

encuesta realizada en 1980 (78) donde este mismo promedio fue de 5.3, lo 

(78) Op. Cit. Bravo Lujano C. "Estructura Urbana de la Ciudad de Cárdenas',' 
1981 . 
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que confirma una persistencia de este indicador. La :::;uperfL:.:ie pronl€:dio 

por vivienda (superficie total del predio) se obtuvo a partir de la encue~ 

2 
ta realizada en Cárdenas, y fue de 211.5 m para toda la localidad¡ ha-

bría que agregar que se logró una diferencia entre la superfi.cie promedio 

2 
de la vivienda propia y la vivienda rentada, siendo los valores de 304.2 m 

y 109.7 rn
2 

respectivamente; para los cálculos de reservas territoriales só 

lo se utilizó el promedio de superficie por predio de toda la localidad, de-

jando los otros dos valores para cálculos más precisos, pero es importante 

resltar la gran diferencia de la superficie de la vivienda propia y de la 

rentada (una relación casi de a 3) Y recordar que del total de la vivienda 

el 50% es rentada; (ver cuadros resumen de infonnación). 

De 8sta manera los requerimientos de reservas territoria12s 

se calcularon a partir de dos procedimientos, uno considerando la densidad 

de población y el otro involucrando el número de ocupantes por vivienda y 

la superficie promedio de la vivlenda. 

PROYECCION ESTIMADA: 

(Proyección alta) (Proyección media) 
IG A partir de los datos del 11. A partir de los datos del 

período 1940-1970 período 1930-1970 

Año No~ de Habitantes Año No. de Habitantes ____ o 

1980 30 039 1980 25 531 

1985 39 789 1985 32 230 

1990 50 866 1990 39 746 

1995 63 107 1995 48 078 

2000 76 307 2000 57 226 
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A. Copsiderando la densidad de la población: 

Año 

1966 

Densidad Bruta 
hab/ha 

77.95 

99. 

Incremento medio Anual de la 
1977 86.36 

Densidad = 1.5 hab/ha 
1980 101 .93 

PROYECCION ALTA: 

PERIODO A B e 

1980-1985 9 750 109.4 89.1 has. 

1985-1990 11 077 116.9 94.7 has. 

1990-1995 12 241 124 .. 4 98.4 has. 

1995-2000 13 200 131 .9 100.0 has. 

A = Incremento de habitantes en el períodO 
B Densidad bruta, estimada según incremen"to 
C = Reserva territorial 

PROYECCION MEDIA: 

PERIObO A B e 

1980-"1985 6 699 109~4 61 .2 has. 

1985-1990 7 516 116.9 64 .. 2 has. 

1990-1995 8 332 124.4 66 .. 9 has. 

1995-2000 9 148 131 .9 69.3 has. 

B6 Considerando el nQmero de ocupant~ vivienda y el tamaño promedio 
de la vivienda: 

Número de ocupantes 

por vivienda 

Superficie promedio de 

la vivienda 
2 

211.5 m 
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PROYECCION ALTA: 

PERIODO 2 3 

1980-1985 9 750 5.0 950 

1985-1990 11 077 5.0 2 215 

1990-1995 12 241 5.0 2 448 

1995-2000 13 200 5.0 2 640 

PROYECCION MEDIA: 

PERIODO 2 3 

1980-1985 6 699 5.0 339 

1985-1990 7 516 5.0 503 

1990-1995 8 332 5~O 666 

1995-2000 9 148 5.0 "829 

Incremento de habitantes en el período 

2 

3 

4 

5 

Ocupantes por vivienda 

Nú.rnero de viviendas necesarias 

2 
Superficie promedio de la vivienda en ro 

Reservas territoriales en has. 

100. 

4 5 

211 .5 41 .2 

211 .5 46.8 

211 .5 51 .7 

21 '1 .5 55.8 

4 5 

211 .5 28.3 

211 .5 35.2 

211 .5 38.6 

Hay que resaltar que en el primer procedimiento (A.) se 

está considerando la densidad bruta de habitantes por hectárea, y que a 

través del segundo (B.) se obtienen densidades netas de superficie, de 

aquí que, los resultados del primer procedimiento casi dupliquen en canti-

dad a las reservas territoriales del segundo. Cuestión auténtiCfu~ente cier 

ta en la realidad ya que, generalmente I del 55-% al 70% suele corresponder 

a zonas habitacionales y el resto para las demgs funciones urbanas. 
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Se hace notable que a i.:.:rav€:s del segunJ.ú l=l:oce¿im':'ent-=- SE:: 

obtiene, además, el nwnero de viv":'endas necesarias por 

En el Mapa No. 18 se han señalado aquellos espacios c:ue 

Ti 
I 

se con~ideran como los m&s convenientes para la futura expansi6n física de 

1 la localidad. Esta designación ha partido de la consideración de.elementos 

[i 
1) 

como, las áreas inundables¡ la tenencia de la tierra y los espacios cons-

truidos ya existentes, sin embargo f no se han hecho especificacione.s espa-

ciales en cuanto a los terrenos que deben gradualmente de irse integrando 

al crecimiento urbano físico; esto es con elpropósito Je dejar más expedito 

el manejo de la expansi6n urbana, más no por ello, sin dejar de centrarse 

¡; en una serie de lineamientos fundamentales que se podrían conceptuar como 

las políticas del crecimiento urbano de la localidad de Cárdenas. Para las 
rl 
l' 
jJ 

cuales, habrá que tomar en cuenta que: 

La iocalidad presenta aGn áreas urb3n3S d9 m~y b3ja densi-

dad (menores a la dens?-dad promedio de la localidad, que en 1980 era de 

101.9 hab/ha), sería adecuado propugnar por una redensificacj6n de la pobl~ 

ción en estos espacios, así como, ejercer presiones quizá de carácter fis-

calo en su defecto ciertas facilidades, para lograr paulatinamente la oc~ 

1: 
pación de los lotes baldíos que representan una amplia superficie (25.5has). 

La forma actual· del área urbana de Cárdenas, presenta una 

tendencia más acentuada de crecimiento en sentido :lorte"'sur (en forma de 

tentáculos) y en otros casos aparecen espacios construidos que carecen de 

1: 

contiguidad con el área urbana (al N"W" y Sl<IJ de la localidad); esta si tuaci6n 

señala la necesidad de racionalizar este crecimiento, consolidando los esp~ 

cios construidos y señalando como prioritarias aquellas áreas intermedias 
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entre espacios ya urhanizados. Además¡ hahrá que poner atención en que, 

aqusllos terronos situados en c.irecci5n a las tel1d2ncia~ Je crecimiento 

(ver c:"ecimi ento físico-e~pacial) S;)11 los que I ya actualmente, sufren las 

presiones más fuertes para su integración urbana lo cual exige evaluaciones 

cuidadosas de la localizacién de cada transformación del uso del suelo, se-

gún lo que se ha venido apuntando. 

1 
Para los nuevos espacios que se integren a usos eminentemen-

I te urbanos~ deberá de considerarse su mayor o menor distancia a la actual 

área urbana, con el fin de contar con una satisfactoria dotación de servi-

1 cías. 

La existeLcia de áreas inundables la mayor parte del afio y 

con drenaje deficiente, se convierten en limitantes a la expansión urbana 

a menos que sea p;)sible disponer de los recursos económicos y las labores 

téCTlic.::'.s adecuadas, lo que pUede no ser factible a corto e incluso a mediano 

plazo, de aquí que sea recomendable evitar estas áreas y buscar los terrenos 

de mayor elevación, preferentemente con estudios previos de mecánica de sue-

los. 

Habrá que meditar ampliamente sobre aquellos mecanismos via 

bIes para tratar de controlar la ocupación del suelo, en los espacios selec-

cionados como reservas territoriales así como el procedimiento de valoriza-

ción de las superficies que se van incorporando. 

r: 

1 Dentro del marco de la pOlítica urbana nacional deberá man 

tenerse siempre una conjugación entré los lineamientos y las acciones, re-

cugrdese que actualmente C&rdenas tiene sefialada una política de Consolida 

r ción (ordenamiento de la es'tructura física y complernentación de servicios. 
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Consultar Plan Nacional de Desarrollo Urbano) que es la que marca las 

d.irectrices para las acciones locales y que necesariamente est¿: sujeta 

a una evaluaci6n peri6dica de las diversas alternativas para la ocupa-

ci6n espacial. 

17. LAS PROPUESTAS 

Los lineámientos anteriormente asentados servirán como base 

para señalar de una manera más concreta, aquellas proposiciones que se 

consideran prioritarias para lograr el mejoramiento del medio comunitario 

de la poblaci6n local. 

Las propuestas han sido divididas según diversas materias 

de acción, tanto relacionadas a la ocupación del suelo como a la eficien-

cia de los servicios urbanos. Es una guía esencial que hace hincapié en 

aquellas carencias o acciones que se consideran indispensables para un 

aprovechamiento más racional en el futuro uso del espa.cio y en la distri-

bución de las actividades urbanas en el mismo~ 

a) NEDIO t.:rATURAL. Resalta la presencia de las áreas inundables. Se ha 

recomendado el evitar estas zonas para la expansi6n urbana, sin em-

bargo no se descarta totalmente este uso sobre todo en aquellas ubi 

cadas dentro del. área urbana o en las orillas de ellasb Simplemente 

se requiere de obras adecuadas de desague y relleno para su utiliza-

ción la cual no necesariamente debe dirigirse a la construcción sino 

también a zonas recreativas~ De cualquier manera, esta característi-

ca de inundables habrá que ser eliminada lo antes posible porque ac-

tualrnente ya constituyen ambientes insalubres (dep5sitos de basura, 

proliferación de insectos, etc.) ~ 
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h) CRECIMIE~TO FISICO-ESPACIAL. Quedó demostrado que la expansión urba-

na muestra tendencias a la dispersión, situación más clara hacia el 

mv y SW del área urbana, mostrándose además una propensión a un cre-

cimiento lineal en sentido norte-sur (carretera Comalcalco-Huimangui-

110) . Lo anterior, junto a la baja intensidad en la utilización 

del suelo en varios espacios urbanos, obliga a propugnar por una com-

pactación del área urbana a través de una redensificación de lotes 

baldíos y de zonas de baja densidad, combinando esto con una urbani-

zación de aquellos espacios intermedios entre usos urbanos ya exis-

tentes¡ lo que, redundará en una configuración más definida del área 

urbana y un uso más intensivo del espacio, (Mapa No. 19). 

De no hacerlo, esto puede traer consecuencias negativas en el costo 

y el abastecimiento de los servicios, recuérdese que el área urbana 

duplicó su superficie/en diez años (1966-1977) y mantiene su tenden-

cia de crecimiento. 

Para las nuevas expansiones urbanas siempre debe tomarse en cuenta 

lo,s espacfos actualmente urbanizados y un fácil acceso a la vialidad 

existente~ Cualquier localización arbitraria de naturaleza urbana, 

además de afectar el patrón de ocupació~, desencadena otros efectos 

como la especulación de la tierra, a~~ento en los costos de equipa-

miento y desequilibrio en la prestación de servicios como el trans~ 

porte, la recolección de basura y otrasa 

c) USO HABITACIONAL. El aumento de la densidad en la localidad ha sido 

notorio en los últimos años, hecho relacionado a la alta población 

migrante que recibe generalmente colocada en vivienda de renta. Se 
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presume que esta situación continuará, lo que señ~la l~ necesidad de 

buscar incentivos para la constru=ci6n de vivienda de renta (la vi-

vienda rentada constituye casi el 50% del total), esta acción puede 

coadyuvar a la compactación del espacio urbano y aumentar l~ densidad, 

la cual, aún a mediano plazo es difícil que pase de 150 hab/ha. 

La redensificación de fraccionamientos habitacionales de clase media 
¡ 

alta (Los Reyes Loma Alta y Puerto Pico) puede dirigirse a través de 

cargas fiscales a los predios desocupados. 

Para poder canalizar satisfactoria~ente los futuros usos habitaciona-

les,. se debe de contar con lIáreas atractivas n para dicha ocupación, 

es decir, con servicios primarios como agua, luz, drenaje y pavimen-

tación. Las zonas que más demahdan estos servicios son aquellas aso-

ciadas a viviendas precarias, tanto al este como norte de la locali-

dad (ver Mapa No. 19). 

d) USO COMERCIAL. La actual centralización de las actividades terciarias, 

sobre todo la de tipo comercial relaci0nada a productos de primera 

necesidad, obliga a pensar en nuevas áreas comerciales, sobré todo 

al norte de la localidad (cruzando la carretera Circuito del Golfo); 

toda esta zona puede constituir una unidad urbana consolidada con 

una amplia mezcla de usos del suelo (habitacional clase baja y alta, 

r usos comercial e industrial) este hecho, junto a la distancia que la 

separa del centro comercial tradicional y la existencia. de la carrete 

ra Villahermosa-Coatzacoalcos que actua de línea divisoria, contribu-

11 
yen a un factible desarrollo de las actividades comerciales (mercado) 

y en general de otras funciones terciarias. 
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e) USO INDUSTRIAL. Actualmente es tIara el reducido número de estable-

cimientos industriales en la localidad. En el caso de·un aumento 

en el usó de suelo industrial deberá tomarse en cuenta una localiza-

ción adecuada para estas instalaciones. El cruce de las carreteras 

Circuito del Golfo y Comalcalco-Huiman9uillo presenta espacios ade-

I 

cuados a este uso, ya que, además de contar con magnífica vialidad 

ya existen ocupaciones con este carácter como la Industrializadora 

de Cacao (INCATABSA) .. 

f) SERVICIOS ASISTENCIALES Y RECREATIVOS. Es indispensable equipar 

más ampliamente la clínica del ISSSTE (4 camas) así como contar con 

un local más amplio.. La misma necesidad se presenta para el centro 

de salud de la SSA para el cual la demanda es mayor ya que atiende 

población que no se encuentra afiliada al IMSS o al ISSSTE. 

Las áreas recreativas de la localidad, constituidas por los parques 

públicos y la unidad deportiva, se encuentran en un estado deplora-

ble, carecen de acondicionamientos recreativos y están totalmente 

descuidadas. Se recomi.enda la instalación de juegos infantiles, 

áreas de descanso y sobre todo áreas verdes con vegetaci6n árboiea, 

lo que es un elemento importante dadas las características del clima 

local. 

g) EQUIPAMIENTO URBANO. Ya se han señalado las situaciones tan incon-

venientes que se presentan por la falta de pavimento y drenaje, co~ 

binado esto con las altas precipitaciones de la región, convirtién-

dose amplias porciones urbanas en verdaderos lodazales que dificul-

tan la circulaci6n vial y peatonal. De hecho ya existe un d~ficit 

actual en los servicios de drenaje agua potable y pavimentaci6n 
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(ver í-1apa No. "14, Red da Agua Potable y Alcantarillado) esta caren-

cia es urgente resolverla antes de que el crecimiento e,spacial in-

cremente la demanda. 

Es interesante señalar en el caso del agua potable, que sobre todo 

en aquellas áreas que carecen de est~\ servicio, los habitantes se 

abastecen de pozos construidos por ellos mismos. En el caso de que 

se completará el tendido de la red de agua potable, deberá de ejer-

cerse un control de estos pozos. 

1 
En general¡ las áreas urbanas deficientes en algunos de estos servi-

cios carecen de los tres al mismo tiempo, lo que facilita la identi-

ficaci6n de ellas. A grandes rasgos estas zonas se ubican en toda 

la lforilla" oriente del área urbana (al este de la calle Francisco 

J. Madero) al norte de la carretera Circuito del Golfo y una porción 

entre esta última vía y la ca~le Joaquín Cuevas. 

h) VIALIDAD Y THANSPORTE PUBLICO. Con la pavimentación de las diversas 

arterias urbanas que lo necesitan se mejorará enormemente la vialidad 

interna de la ciudad, junto con una señalización apropiada. Pero ad~ 

más es necesario darle un adecuado mantenimiento a ciertos ejes de 

vialidad, como el que se sitúa hacia el poniente (carretera del Río 

Ji 
Seco) que funciona como libramiento para vehículos pesados y que 

[i presenta deficientes condiciones en su conservación. La constante 

TI 

1 
presencia de vehículos de carga (transporte de maquinaria, de caña, 

etc.) obliga a acondicionar amplios espacios para reparaciones y e~ 

[l 

1 tacionamiento, tal es el caso de los espacios contiguos a la carre-

tera Circuito del Golf 09 
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La amplia expansión urbana que se ha originado, implica nuevas exi-

gencias en lo que toca al transp0rí.:8 público; 10[' nuevos fracciona-

mientas y la decentralización de. algunas funciones urbanas (princi-

palmente escuelas) requieren de una actualización en los recorridos 

de las rutas de transporte urbano, esto es particularmente necesario 

.al sur de la localidad (Escuela de Agricultura Tropical y el Centro 
J 

de Estudios Científicos y Tecnológicos) y sobre la carretera a Comal-

calco (Fraccionamiento Puerto Rico) (ver Mapa de Rutas de Tr~nsporte, 

No. 12). 

i) PREDIOS SIN USO. Es necesario llevar a cabo un inventario completo 

y detallado de todos los terrenos baldíos y definir el uso más conve-

niente para ellos, ~ fin de que, se propicie su utilización y no se 

autoricen ocupaciones que no sean acordes con la reglamentación de 

Usos y DESTINOS DEL SUELO URBANO¡ que se elabore para la localidad. 

Además es urgente completar el catastro urbano el cual actualmente 

no cubre toda la localidad, además, llevar a cabo una actualización 

del mismo, donde se especifique clarfu~ente tamaño de predio, espacios 

construidos y predios sin uso~ 

j) RESERVAS TERRITORIALES. La definición y manejo de los espacios más 

convenientes para el futuro crecimiento de la ciudad es un hecho que 

generalmente se define con base a elementos circunstanciales en cada 

momento histórico& Requiere de una conducción política adecuada donde 

se concilian intereses particulares generalmente de carácter económi-

ca. Esto dificulta obviamente, poder definir con especificidad los 

espacios que periódicamente deben -irse incorporando al proceso urbano. 

T 

1 
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Estas .:lreas están sujetas a una lógica que excea.e a aqeellas 

características de orcen físico (Inarco r.atural) o a las d~ nat~raleza so-

cioecon6mica (tenencia de tierra, drenaje, escuelas, etc.), si~o que se de-

términan por un juego de intereses en el que la parte pOlítica no siempre 

tiene toda la irigerencia y el poder de decisión. Sin embargo, el propor-

cionar los elementos necesarlOS para intentar el adecuado encauzamiento 

del crecimiento urbano, es una condición para emprender ese proceso conci-

liatorio. De esta'manera, todos los elementos involucrados en este traba-

jo, pretenden proporcionar bases objetivas para orientar el proceso de torna 

de decisiones, dirigido a conducir'y administrar el proceso de crecimiento 

y desa~rollo urbano de Cárdenas, Tabasco. 

I 

1 
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lZACION 
I 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PRO P U N DIO A D 

DE: _. _:..-==--===~= 

0.00. 
0.10 . 

0.40 

1.10 

3.70 

0.00 

0.10 

0.50 

1.50 

0.00 

0.20 

0.75 

1.00 

1.40 

3.80 

0.00 

0.05 

0.50 

0.70 

0.00 

0.40 

1.10 

2.00 

0.00 

0.20 

0.70 ' 
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0.10 

0.40 
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3.70 
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0.10 

0.50 
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0.20 
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1.40 
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0.70 

4.00 

0.40 

1.10 
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SEC?ETARIA DE A3RICULT~~A y RECURSOS HIO~AULICOS 
CC~ISION DEL GRIJALVA 
SU3' ')IRECC.DE CO:'STR. 
L A S O R A T O R 1 0, 1980. 

- .~_. PESO 
NIVEL 

" ,,' 
i 

"1 . ¡. 

,ni. I 
. 1, 

~J;'I 
' "1 

oo. ~~~ 
, "1 

! 
1.40 

"1 
i 

"' 1 

:¡ 
, 1.10 

I . -1 
.. ¡. 
"1 ¡ 
"! 

". - t 

c.;rE CLA..i!A 
I . 

". 

f~~G:~Er ~SUCIA 
ORGANICO ' 

22.0 

45110 

AGUA 

:'. 1 .. -.~-
ARe.LIM. C-"l''::' OSC. 38.0 

¡: ~_ .. _. -1--- .~-~ ... _~-AGUA. 
A.~ .GR UESA SUCIA ,,'" 
"1 r' 

~RGANICd I 
'ARC' I CAPE el .Ln!.; es ~ 

24.5 

40.2 

Lm.A.:U::~. CA:'!: .CL'_'W" 44.0 

AGUA 

AGUA 

CRGANICO . . I 
ARe.LIM., el.?E OSC,. 

1 .. "1 
'R"''' ,~UY FI~~ 

A.!~.FI:¡A. :r..SUCI.A 

·1 
. AGUA 

. 
jll I ! r' 
;¡ --¡: --"-: ---
d 28.0 

38.9 

AGUA' ,,_..... I I 

: 1 . '1 _. 
;,RC.LIM •. CAr'E OSC'. 23.5 

;_~s:-¡ .21"i" CAPE l' 39.6 

A.'{C ~LIM.I C;.FE O~~i : . AGUA 

A."tE~A Fr.-JA I AGUA' 

... ·1 
bG.~~ICd 
:.~~C.LIM.I OSCü:<O 

. I 
LIH.AR<;N'. 

I 
A:ENA.~:U:-i FIN.'. 

i 
A.~:::-~A :~lNA: , 

36.0 

I 

ASUA 

AGUA 

AGUA 
I 

22.0 

. -

24.0 

25~O 

23.0 

22.5 

22.5 

23.0 

24.0. 

VOL •. 

P~OCTOR 

1580 

1580 

1580 

~; - .. ~ . 

1595 

15~5 

¡ 
1550 I 

. I 

1540 

1570 

15'/0 

1500 

1560 

-¡ 
I 

15S0 I 
I 
¡ 
i 

S.p. A~c~llas Inorgjnicas; de 
A.M. A~cnas mal ~rad~adas~ 

1150 

1190. 

1230 

1325 

1400 

! , 
1298. 

1265 
I 

1350. 

12~B 
1398 

¡ . 

Pl~sticidad Baja a Media~ 

8 

¡¡ 
• 0.0 
1 i O~8 

a.p. 

¡ ~ 0.0 _ . 

~::: I ! :;~;-t 
~ 13.7 1 

I t ; 
S.p •. 

A.L •. 

s.p~ 

A.L • 

s.p. 

A.L. 

I 0.0 

0.0 

o~o 

OQO 

0.0 

0.0 

o~o 

0.0. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O~O 

O~O 

0.0 

0 .. 0 

O~O 

16 

0.0 

0.0 

-. 
0.0 

0.0 
. 0.0 

1.2 

l 
1 

. ! 

1 

I 

2.0 
; 

- j 

0.6 

~. 0.0 

17.1 
3.6 

0.9 
j 

5.~ 
33.3 

38.2 

j 

2.4 

25.2 

29.8 

27.8 

80.0 

76.6 

92.9 

9.8 

92.5 

95.2 

80.6 

83.8 

·47. S' 

91.6 

64.0 

';8.1 

15.7 

83.8 

11.1, ' 

7.6.9 

39.3 

21.4 

9.4 1 



APENDICE No. 2 

1. 

AREA. DE INFLUENCIA 

Servicio~ asiste~ei~les~ 

Cubre los Municipios de: 

a) Huima~guillo 

b) Cárdenas 

c) Paraiso 

d) Comalcalco 

e) Cunduacán 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSSl Clinica Ho~pital 
Zona No. 2 

2. Servicios Educativos. 

NOTA: 

l. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (~ECATIl 
·340 alumnos del turno matutino. 

11 ~ Colegio de Bachilleres.- ~65 alumnos del turno· vesper
tino. 

No. de 
% alumnos 

Procedencia 

a) Localidad de Cárdenas 309 69.9 

b) Plan Chontalpa 20 4.5 

c) Resto del .Municipio de 
Cárdenas 4.1 9.2 

dl Municipio de Huimanguillo 36 8 • .1 

el Municipio de Cunduacan .16 3.6 

f) Municipio de Paraiso .12 2.7 

g) Municipio de Comalcalco 7 2.0 

h) Municipio de Nacajuca .1· 0.2 

TOTAL 442 

Por deficiencias en la información no se obtuvo la proce
dencia de 63· alumnos. 



3. Transporte público de servicio subut'ba,no 

A las rancherías de~ 

a) Calzada 

b) Monte Grande y Santa Rosa 

c) Río Seco 

d) Santa Ana y Santuario 

e) El Mingo 

f) . Zapotal 

g) Habanero 

h) Cucuyulapa 

FUENTE: Sociedad Cooperativa de Autotransportes de C&rdenas, 
Tabasco. 



TIPO DE CULTIVO 

CULTIVOS ANUALES O 

DE CICLO CORTO 

Ajo 

Ajonjolin 

Arroz 

Cacahuate 

Camote 

Cebolla 

Chile Verde 

Frijol 

Maíz 

Melón 

Piña 

Sandía 

Sorgo en Grano 

Tabaco 

Tomate Rojo 

Yuca 

TOTAL ESTATAL 

CUADRO .J. A 

ESTADO DE TABASCO 

SUPERFICIE, PRODUCCION y VALOR DE LAS COSECHAS, CAÑO F-.GRICOLA 1977j 
(CONTINUA CUADRO 1 Bl 

SUPERFICIE COSECHADA/HECTAREAS PRODUCCION EN 
TONELADAS 

, 
\ 

VALOR DE LA 
PEODUCCION 

. RIEGO TEMPORAL TOTAL MILES DE PESOS 

51 90,504 90,555 353,027 

30 30 30 360 

~,303 ~',303 ~,042 6,773 

6,857 6,857 li,198 34,H4 

40 40 80 560 

400 400 2,000 6,°00 

40 40 160 560 

65 65 307 2,362 

5,200 5,200 5,096 24,206 

9 72,958 72,967 79,784 223,669 

20 20 180 720 

250 250 5,000 5,000 

400 400 6,000 21,000 

42 825 867 2,601 4,188 

25 25 25 525 

91 91 772 4,390 

2,000 2,000 30,000 18,000 

1 092 236,232 237,324 2'087,415 

FUENTE: SARH, Dirección General de Economí~ Agrícola. Anuario Estadístico 1977. Págs. 104-105. 



CUl\DRO 1 B 

ESTADO DE TABASCO 

SUPERFICIE, PRODUCCION y VALOR DE LAS COSECHAS (AflO AGRICOLA, 1977) 

SUPERFICIE COSECHADAjflECTAREAS PRODl'CCION EN VALOR DE Ll\ 
TIPO DE CULTIVO TONELADJ\S PPODUCCIO:¡ 

RIEGO TEl'1PORAL TOTAL 
rULES DE PESOS 

FRUTALES Y PLANTACIONES 1 041 145,728 146,769 1,734,388 

Aguacate 500 500 6,250 36,875 

Barbasco 545 545 818 654 

Cacao 42,000 42,000 19,810 693,350 

Café Oro 2,150 2,150 1,100 44,000 

Caimito 3.1 31 233 466 

Calla de Azúcar 22,074 22,074 1,266,441 265,953 

Ciruela 80 80 640 960 

Coco de Agua 30,000 30,000 157,400 

Coco Fruta 1,145 1,145 6,000 15,000 

Copca 28,855 28,855 30,280 252,232 

Coquito de Aceite 200 200 350 1,750 

Corozo 72 72 360 612 

Guanabilna 65 65 539 5,390 

Guayaba 150 J. 50 2,100 7,350 

Lima 60 60 840 420 

Limón Agrio 550 550 6,930 20,790 

t-lamey 250 250 !, ,200 25,200 

Handarina 100 100 1,240 ·1,240 

l'!ango 700 700 9,800 39,200 

Naré'n ;,1 2,880 2,880 23,040 18,432 

Papaya 285 285 4,360 21,800 

Pastos 33,161 33,161 56,208 

Pimienta 600 600 693 13,167 

Plátano 1 041 8,500 9,541 208,103 178,631 

Tamarindo 257 257 3,855 26,985 

Toronja 250 250 2,.625 2,363 

Zapote Chico 268 268 2,144 5,360 

TOTAL ESTATAL 1 092 23(,,232 237,324 2'087,415 

/·'ur-:rl'n:: Sl\IHI, Oit:cccL611 l;cn"ral. d(? F.COl!01111d l\9r1colil, I\nuario Esti1LHstico; 1977. r~9S. 104-105. 
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ESTADO DE TAB~SCO 
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3~ 2n,000, 
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\ 
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324,100 
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176,800 

'3~<L20~ 
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749 ;600 
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ISO,OOO 30 OOC,OOO 

38 ,;;>00,000 
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JALi'IPA 

Bovino 
Porcino 

W\CUSPANA 

Bovino 
Porcino 

NACAJUCA 

Bovino 
Porcino 

PARAISO 

Bovino 
Porcino 

TACOTALPA 

Bovino 
Porcino 

TEAPA 

. Bovino 
Porcino 

CENTLA 

Bovino 
Porcino 

E. ZAPAT!\ 

Bovino 
Porcino 

CUADRO No. 3 

ESTADO D~ TABASCO 

PRODUCCION DE CARNE POR HUNICIrIOS, .1973 * 

'CABEZAS 
SACRIFICADM:; 

1,913 
644 

8,000 
2,.125 

1,32 Q 

408 

1,973 
1,703 

500 
800 

1,726 
2,375 

2,697 

1,182 
1,214 

CARNE EN 
Ci,.:i¡\L KG. 

316,984 
45,724 

1,326,000 
135,363 

220,049 
28,968 

327,025 
108,481 

82,875 
50,960 

285,998. 
168,625 

446,892 

195,857 
86,194. 

VIC¡:;RAS 
KG. 

59,303 
10,110 

480,000 
21,250 

41,168 
6,405 

118,380 
17,030 

30,000 
8,000 

53,506 
37,287 

83,607 

36,642 
19,059 

Unicc·rnente exic-tían datos para es:os rrunicipL·,s. 

FUENTE: SARH. D.i rccci6n Genera 1 el" Econ"fT1f.:1 l\<Tr1':cnla. 

PIEL 
KG. 

49,738 

220,960 

34,528 

54,494 

13,810 

44,87fj 

70,122 

30,732 

SEBO 
KG. 

36,347 
. 9,273 

182,000 
. 23,205 

25,232 
5,875 

44,886 
18,597 

11,375 
8,730 

32,794 
34,200 

51,243 

22 ,458 
17,481 



EST.;DOS 

Tabasco 

Veracruz 

Chiapas 

Aguas Territo-
riales 

Tamaulipas 

Nuevo León 

San Luis Potosí 

Fuebla 

TOTAL 

Fuente: 

1.9 ti 

No. de Miles de 
Pozos B~rriles 

761 64,069 

2,150 89,465 

25~ 5,640 

32 87 

59 258 

14 808 

3 280 163,013 

CUf..DHO l"0.· 

PRODUCCIOtl DI:: Pi.:'['!{(jLLCJ CnUD() POf{ ¡';'·J'l'ÍDJ'..D f'EDEP.t\'l'IVA 

1 9 7 2 

No. de I-li les de 
Pozos B¿¡rriles 

1,092 74,403 

2,497 86,133 

146 

32 10,777 

670 11,533 

238 155 

46 243 

1 

4 579 183,397 

PRODUCCION DE GAS 

Tabasco 

Veracruz 

Chiapas 

No. de 
Pozús 

880 

2,268 

23 

36 

816 

278 

38 

4 339 

973 

Miles de 
Barriles 

77 ,618 

80,588 

9,563 

12,091 

11,195 

262 

161 

191,4B1 

1 9 7 Ó 

No. de Miles de 
Pozos 8.:trriles 

793 181,663 

2,101 74,254 

39 46,166 

52 15,751 

554 9,289 

221 55 

38 86 

19 

3 802 327,283 

NATURAL POR EN'rr DAD FEDERJ..TIVA, 1977 

~IILES DE m3 % 

10,711,652 50.65 

2,069,274 9.78 

3,112,689 14.72 

Aguas Territoriales 5·95,289 2.81 

'I'amaulipas 3,384,778 16.00 

Nuevo Léón 858,852 4.06 

San Luis Potosí 404,204 l. 91 

Puebla 822 0.01 

Campeche 12,057 0.06 

Petroleos Mexicanos, Anuarios Estadísticos, Unidad de lnfoimatica. 

No. de 
Pozos 

801 

2,261 

64 

38 

591 

223 

132 

4 113 

1 97 7 

~1i les Je 
Barriles 

233,928 

71,077 

65,170 

16,396 

9,455 

H 

102 

54 

396,226 



cur\[¡}\,J No~ ~ 

EST;...r;..) Di:: T;Ib.~.sCO 

LOC1J..IDADES DE HAS DE 5 000 HABITANTES EN 1970. 

A ~ O 
ACTIVIDADES ECO:;'::;~UCAS 1970 

LOCALIDAD MUNICIPIO 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 Primarias lndustr~a Comercio 
Servicios 

NillA.ERO DE HABITANTES 

Vi11ahermosa Centro 10,543 12,3:27 15,819 15,395 25,114 33,578 52,262 99,565 .7.0 23.8 61.5 

H. Cárdenas Cárdenas 2,217 2,809 3,082 2,532 2,891 3,014 4,583 15,643 9.6 25.3 57.9 

Coma1ca1co Coma1ca1co 1,849 2,379 2,764 2,860 3,364 4,305 7,745 14,963 6.1 40.0 41.4 

Macuspana Macuspana 1,156 1,134 1,475 1,802 1,671 3,589 6,597 12,293 .13.5 35.4 41.9 

Tenosique Tenosique 1,734 1,644 1,733 2,828 3,545 4,748 6,517 11,393 20.1 29.7 46.5 

Frontera Cent1a 2,532 3,491 4,025 6,627 7,439 8,466 8,375 10,066 18.1 22.8 52.5 

Benito Juarez Macuspana 2,065 2,070 2,265 2,746 3,340 4,309 4,535 10,021 71.5 10.3 11.9 

~ 
Paraiso Paraiso 1,808 1,389 1,675 1,664 1,753 2,804 4,094 7,561 23.0 19.7 46.1 

Huimangui110 Huimangui 110 2,646 2,496 2,745 1,876 2,491 3,086 4,537 7,075 13.6 25.2 52.6 

Venta La HUimangui110 520 6,637 11.4 50.1 31.7 

Teapa Teapa 2,170 2,410 2,862 2,023 2,199 2,790 4,083 6,534 16"1 22.7 48.9 

Etniliano Zapata Emiliano Zapata 901 1,091 . \ 1,318 1,702 2,220 2,901 3,751 6,422 29.5 20.3 39.8 

Villa Union Centro 1,704 1,459 1,750 1,552 2,866 2,886 3,667 5,342 58.5 15.4 19.9 

FUENTE: Dirección Generald.e Estadística. "Censos Generales de Pob1a.ción de 1900,1910,1921,1930,1940,1950,1960 y 1970". Mé.xico, D. F. 
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PHODUCCIOtl DE Cl',CAO EN Sl;S DIFEHElITES Ct'\LIDADES, ESTADO DE 'I'AR.l\Sr::O.* 

l>SOCL"..CIom:s LOC:'\.LES 

C(,rr,.:.lc~ leo 

Gregcr io !,!éndez 

Páraiso 

Hu irr.':;;-i-jui 110 

_;1dama 

Recepcionadora Centro 

JalFa ele ~,!é;H1eZ 

Río Seco 

Adolfo Ruíz Cortínez 

Jos~ María Morelos 

'I'ecolut:illa 

Libertad 

Carlos RoviroSd 

José Ma. Pino Suarez 

l-__ 'TIado Górr,e z 

P li.tn Chan tcdpa 

Cunduacan 

[~:=~ ~~gi0nal CGmal~alc0 

Beneflciadora Comalcalco 

TGTAL 

_____________________________ ~A~ __ N o 

1 9 7 6 

3 166,140_0 

1,927,525.0 

768,000.0 

3,091,455.0 

1,095,567.0 

1,739,495.0 

567,770.0 

74,760.0 

1,531,540.0 

1,800,445.0 

1,395,280.0 

3,811,645.0 

322,840.0 

829,765.0 

915,140.0 

2,261,365.0 

1,090,477.0 

1,113,268.0 

2,561,755.0 

30'064,232.0 

1,937,980.0 

1,072,335.0 

364,730.0 

1,766,175.0 

951,169.0 

897,390.0 

219,310.0 

42,560.0 

990,325.0 

1,676,960.0 

855,660.0 

2,291,346. 0 

345,240.0 

634,305.0 

402,960.0 

1,772,470.0 

586,395.0 

6:i6,460.0 

1,716,360.0 

412,750.0 

19'592,880.0 

1 9 7 8 

3,158,625.0 

1,952,955.0 

635,010.0 

2,467,915.0 

1,614,290.0 

1,352,905.0 

206,010.0 

54,810.0 

1,520,815.0 

2,720,100.0 

1,547,070.0 

3,117,665_0 

424,270.0 

1,193,660.0 

720,830. O 

2,703,370.0 

749,654.0 

961,090.0 

2,460,390.0 

997,795.0 

473,200.0 

FUr:::!'l'E : "UniGn ~¡ucionéll de Productores Je (.<.(;¿¡O", Villahermosa, Tabasco. 

TonelJJas de Producci6n 

¡'WNTCI PI OS 

Comalcalco 

Cárdenas 

Teapa 

Comalcalco 

Paraiso 

Huimangl.illo 

Comalcalco 

Centro 

Jalpa 

Cunduacan 

Cárdenas 

Comalealco 

Comalcalco 

Cunduacan 

Cunduacan 

Cundu'acan 

Cunduucan 

Cárdenas 

Cunduacan 

Ccmalc,:dco 

Com¿¡lcdlco 



I 

CUADRO ~o. 7 

PRODUCCION DE C/\CAO EN SUS DIFERENTES CALIDADES ,ESTADO DE TABASCO. 

l\NO TOTAL ESTATAL 

.19fi] .19 797 534 .~ * 
~968 26 385 741.0 

.1969 28 44.1 400.~ 

~970 24 903 698.4 

.1.9"/1 24 694 006.8 

.1972 31 954 266.6 

.1973 24 92.1 959.4 

.. 19 4 24 .127 072.0 

1975 \ 25 060 608.0 

* Toneladas de Producci6n 

Fuente: "Union Nacional de Productores de 
Cacao", Villaherroosa, Tabasco. 

!'" 
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