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INTRODUCCION 

Como resultado de la baja de los precios internacionales 

de los hidrocarburos, se suscitaron una serie de crisis 

econ6micas en los paises productores de petr6leo, por lo 

que se dieron constantes movilizaciones y reuniones ex-

traordinarias de la 01.ADE (Organizaci6n Latinoamericana 

de Energía) y la OPEP (Organizaci6n de Países Exportado

res de Petr6leo) para lograr una estabilizaci6n inmedia· 

ta y evitar el derrumbamiento y p6rdida de control del • 

Mercado Mundial Petrolero, que desencadenaría una guerra 

de precios por el pinico de los paises subdesarrollados, 

al querer conservar sus clientes por la necesidad urgen· 

te de divisas. 

A diferencia de 1981 y 198Z, la baja en los precios del 

petr6leo internacional de 1983 fue controlada por l.a - -

OPEP, lo que signific6 que esta organizaci6n volviera a 

recuperar parte del terreno perdido junto con su papel • 

protag6nico y estrat6gico. 

Es de reconocerse el esfuerzo de todos los paises petro

leros pertenecientes a la OPEP, pata tratar de llegar a 

un acuerdo tras constantes altibajos y dadas las circun~ 

tandas. Primero, por la catda del mercado petrolero - -

que se veta venir ya desde mediados de 1982, que produjo 
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una serie de desajustes en todo el mundo, tratando de p~ 

der asimilar tanto los productores como los consumidores 

los efectos producidos tales como la.s derivaciones soci! 

les y políticas, el endeudamiento creciente, la crisis -

de liquidez, incertidumbre en el Mercado Financiero In-

ternacional. En segundo lugar, por todos los problemas 

internos y externos que surgieron en la Organizaci6n que 

lejos de fortalecerla la debilitaba poniendo en peligro 

su existencia. 

Como nunca antes la OPEP enfrentaba problemas como la •• 

Guerra en el Medio Oriente, la crisis y divisi6n interna, 

la Guerra Santa Ir4n-Arabia Saudita, el papel indefinido 

de los productores independientes como M6xico e Inglate· 

rra y la urgencia de divisas del 70\ de los patses de la 

organizaci6n,.Y para agudizar aún mis estos problemas la 

intervenci6n de los Estados Unidos de Norteam6rica y su 

polttica exterior. 

La decisi6n de la OPEP de salvar al mundo de la cattstr~ 

fe di6' su primer paso eficaz·al lle¡ar a un acuerdo en -

Londres, "bajar cinco d61ares el precio internacional - -

del petr61eo", lo que signific6 desatar ur.a serié de cr! 

sis locales controladas, impidiendo as1 una guerra petr2_ 

. ler.a de .consecuencias imprevisibles a nivel aoodial. De 

no haber loarado es.te .acuerdo.cada pah hubiera aplicado 
t· ' < ' • ·/. 
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poltticas histéricas, de pinico y el mercado petrolero -

intel"Jlacional se hubiera convertido en una guerra de pr~ 

cios sin ningtln control y junto con 61 se hubiera derrum 

bado la Organizaci6n de Paises Exportadores de Petróleo. 

Pese a este acuerdo tomado, no todo esti controlado pues 

existe el peligro constante y latente de los paises sub

desarrollados productores de petróleo de no poder resis

tir las presiones cada vez mayores de las Naciones Desa

rrolladas, Ir4n amenaza constantemente con no respetar -

los acuerdos de la OPEP, la Gran Bretafia duda si seguir 

las po11ticas de la Organizaci6n1 y Egipto por el confli~ 

to pol1tico en el Medio Oriente quiere tomar represalias. 

Lo que hasta ahora los ha detenido y mantenido al margen, 

es el evitar el hundimiento ¡eneral de las economías. 

Por lo que se puede deducir que la situaci6n que se pre

senta no es ficil ni para la Or¡anizaci6n, coao tampoco 

para los patses del tercer mundo, pues el acuerdo de Lo~ 

dres (marzo de 1983) si bien sent6 las bases para evitar 

el derrumbamiento total del mercado petrolero internaci~ 

nal, la baja de cinco d6lares en el precio del petr6leo 

signific6 un paso atris'en los logros obtenidos a través 

de la historia de esta Organizaci6n, que s61o habla con

seguido grandes beneficios y seguridad para los paises -

productores de petr6leo y del tercer mundo. 
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Este retroceso y disminución en el precio del crudo se -

debió fundamentalmente al éxito alcanzado por las gran-

des potencias capitalistas desarrolladas, al.establecer 

una politica estrat•iica: disminuir el enorme consumo de 

hidrocarburos para evitar el "desperdicio de energia", -

que casi todas ellas practican en grandes voltímenes. Es

pecialmente Estados Unidos, Jap6n, Alemania y Canadá con 

el l'mico fin de desestabilizar a los paises productores 

de petr6leo del Tercer Mundo. 

Lo que la OPBP ha establecido entre otras cosas para po· 

der mantenerse al menos por algtm tieapo estable, es pa

ciencia y no producir vól6aenes 'exagerados de petr6leo -

que s6lo contribuirln a debilitar el aercado. 

El dia que se.di6 a conocer oficialaente la reducei6n de 

los precios del petr6leo .de exportación, se suscit6 la • 

. crisis prevista en el Mercado Internacional del Petr6leo, 

atrapando a muchos patses entre ellos M6xico, sin una p~ 

lítica petrolera a largo plazo, en aedio de una crisis -

ecón6mica y financiera mls grave que la de junio de 1981 

y la de aarzo de 1982 sin encontrar una salida de ener-

gencia. 
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Si en 1938, Lbaro Clrdenas en el·i.instante exacto y opor. 

ttmo supo rescatar para la nación y los mexicano~ rique

za y soberan1a, estableciendo nn imperio de justicia so

cial, de vida decorosa, distribuci6n equitativa de la ri 

queza y awnent6 el índice de acceso de los mexicanos a -

la vivienda, vestido, sustento y educación, elevando la 

dignidad del ser humano y estableciendo los cimientos P! 

rala expresión libertaria •.• 

Hoy a 45 afios de la expropiaci6n petrolera el panorama -

previsto en aquel entonces di6 un giro de 180°, haciendo 

un balance de los acontecimientos los resultados son ad

versos: las divisas generadas por el petr6leo apenas y -

alcanzan para pagar los intereses de una deuda contratda 

en marcos internacionales, existe W1 d6ficit presupues·· 

tal, desempleo, cierre de empresas, estancamiento ecori6· 

mico, marginación creciente, salarios congelados, dismi· 

nuci6n del nivel de vida de los sectores popular y clase 

media. 

Sin embargo, la crisis econ611ica por la que atravieza M! 
xico tiene su reflejo mis fiel en las zonas petroleras,· 

sobre todo la del Sur que es la mis grande, comprende -

una 'rea de 60,000 Km2, abarcando veintidos municipios -

del sur de Vera.cruz, diecisiete de. Tabasco, tres de Chi! 

pas y dos de ~ampeche. Donde· sus habitantes especialmen 
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te los campesinos est!n rodeados de riqueza pero viven -

en la absoluta pobreza. 

Es precisamente en esta Zona Sur, espec1ficamente en el 

Municipio de Reforma, Chis., donde se realiz6 la investi 

gaci6n que ahora se presenta, debido a la inquietud sur

gida en el transcurso del desempefto de nuestras labores. 

Al darnos cuenta de que todo el progreso y enriquecimie~ 

to que se mencionaba para las regiones de donde se ex-·· 

traía el crudo, era ficticio ya que no gozan de tal pri

vilegio. 

Al mismo tiempo se tuvo la oportunidad de palpar perso-

nalmente en todas aquellas provincias, donde la indus- -

tria petrolera se instal6, la realida~ en que se encon-

traban; estando muy cerca de un desequilibrio general. 

Es por este motivo que se pretende dar a conocer la rea

lidad que prevalece en las comunidades, ranchertas y ej! 

dos aledaftos a la Industria Petrolera con la finalidad -

de que· PEMEX reconsidere su posici6n y acciones futuras, 

tomando en cuenta la investigación y ad evitar se cont.! 

núe perjudicando y daftando a otras comunidades donde - -

·PEMEX se acaba de instalar o a6n no se ha establecido. 



La tesis se compone de tres capítulos: en el primero se 

resalta la importancia que tiene el petr6leo a nivel in

ternacional y el lugar que ocupa México como productor -

de hidrocarburos. Al mismo tiempo que se presenta la -

realidad de la industria petrolera, haciendo menci6n de 

la importancia no tan solo nacional sino internacional -

que tuvo el descubrimiento de l.os yacimientos petrolife

ros de 1973 en M'xico. 

Se senalan las políticas establecidas por el gobierno en 

relación a la explotación y producción, al igual que las 

repercusiones sociales que se presentaron entre campesi

nos y petroleros las que condujeron a crear las Brigadas 

de Apoyo a la Comunidad Petrolera, pertenecientes a la -

Gerencia de Servicios Sociales de PEMEX. 

En el capitulo segundo se presenta la investigaci6n de ·

campo, a trav's de la cual se va indicando la influencia 

que ha ejercido Petr61eos Mexicanos en la comunidad de -

Reforma, Chis., tanto en el aspecto económico, político, 

social, ecológico como en lo tecnológico y cultural. 

En el tercer capitulo, bas&ndose en el cuadro de la pro

blemática encontrada, se plantea un programa tiendiente a 

organizar la comunidad del Municipio de Reforma, Chis. -

Se presentan tambi6n los obst&culos que el trabajador s~ 



~ial encontró para poder llevar a cabo dichos programas 

y por último se menciona la importancia del Trabajador • 

Social y la intervención de otras disciplinas, tanto en 

la elaboración como en la ejecución de lQs programas. 

s. 
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C A P I T U L O I 

SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN MBXICO 

Los hidrocarburos han desempeftado en el desarrollo hist~ 

rico del hombre Wl papel muy importante, no solo por la 

materia prima que se obtiene al extraerla del subsuelo • 

(gas natural y petróleo), sino por los inumerables pro-· 

duetos que se obtienen de él a trav6s de su procesamien

to como son: Medicamentos, plisticos, detergentes, tin-

tes, fertilizantes, solventes, fibras nylon, fibras po·· 

liester, aislantes t6nnicos, pinturas, insecticidas, ad! 

tivos, anestésicos, substancias quimicas para _la mineda, 

vinagres1 entre muchos otros mis productos que se obtie-

nen al aplicar la petroquimica. De aht el inter6s de 

las primeras potencias en obtener el control absoluto 

del petr6leo a como de lugar y de aqut los principales -

conflictos que a nivel internacional se han originado, -

que actualmente se han convertido en una crisis mundial, 

pues coao es d~ todos conocido el petr6leo genera rique

za y por ende otorga libertad a los pueblos en aquellos 

paises donde se consume y no 4onde se produce. 

En el caso especifico que nos ocupa,tM6xico cuenta.con -

grandes yaé:i11ientos4e gas natural y petr6leo. La abun· 

dancia de los hidrocarburos , lo explica, un estudio cien· -
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t!fico realizado por la CIA que sefiala que la República 

Mexicana forma parte del "Anillo de Petr6leo" que no es 

otra cosa que una franja semicircular donde los yacimie~ 

tos de petr6leo y gas están distribuidos en lo que ac- -

tualmente corresponde a los paises de Alaska, Canadá, E! 

tados Unidos, Siberia, el Golfo P~rsico, Norte de Africa, 

América Central y México. Los estudios que se han real! 

zado en los yacimientos de México demuestran que de cada 

cinco pozos perforados ·cuatro de ellos contienen petr6-

leo a comparaci6n con los de Estados Unidos que de cada 

cinco pozos sólo uno tiene la posibilidad de ser explot! 

do. Estos datos colocan al país no al mismo nivel pero 

si entre los paises m4s ricos en petr6leo como son Ara-

bia Saudita e Irán, pero tambUn lo convierte en un pds 

estrat6gicamente muy importante para la pol1tica de los 

Estados Unidos, ya que si antes las relaciones entre es.

te pats y México eran de desventaja, ahora con los des-

cubrimientos hechos estas relaciones se han tornado cri

ticas, debido a que nuestra posici6n geográfica nos col~ 

ca junto con uno de los paises mls poderosos del mundo -

el cual ejerce una presi6n econ6mica, pol1tica y estrat! 

gica muy fuerte hacia México,para obligarlo a producir -

y exportar grandes cantidades de pe'tr6leo y gas natural_,_ 

con el objeto de mantener su estabilidad econ6mica y po

litica ante las dem4s naciones sin importarle en ningCan 

momento,las consecuencias que pudiera ocasionar a M6xico 
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esta pol1tica de exportaci6n, 

De esta forma los descubrimientos de hidrocarburos dados 

a conocer en 1976 de Chiapas, Tabasco y posteriormente -

los de SONDA de Campeche,han sido explotados a su máximo 

rendimiento permitido, ocupando as1 la República Mexica

na el cuarto lugar de los paises exportadores de petr6-

leo, en comparación del diez y ochoavo que ocupaba ante· 

riormente. 

Esto lejos de beneficiar al País lo perjudica, pues de -

momento resolver~ los problemas eco~6micos de la Naci6n 

por las petrodivisas que se obtienen de su venta, pero a 

la larga ocasionará serios problemas, pues el petr61eo -

crudo que se vende ya no es proc.esado a travh de la re

finación o aplicación de la petroquimica con la que se -

obtendrta una infinidad de productos los que exportar1a 

en lugar de vender el petr61eo. 

Esto último no se ha podido realizar en México, debido a 

la falta de planeaci6n, organiiaci6n y administraci6n de 

la Industria Petrolera Mexicana, que en lugar de ir pro

gresando e independiz4ndose de la influencia y dominio -

exterior,espeeialmente de los Estados Unidos, ha compro

metido su futuro endeudando al Pa1s y frenando su desa-· 

rrollo eonfo:r11e avanza el tieapo. 
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1.1 Petr6leos Mexicanos 

Haciendo un breve an4lisis de la industria petrolera de! 

de la expropiaci6n del petróleo hasta nuestros d1as para 

dilucidar cual es la situaci6n actual de esta Institu- -

ci~n,podemos observar con claridad que a partir de la e! 

propiaci6n del petróleo efectuada el 18 de Marzo de 1938, 

la situación econ6mica y pol1tica cambió en el pais, en 

beneficio del pueblo mexicano por tales circunstancias -

fue denominada "La Epoca de Oro del Petróleo Mexicano" -

que abarcó los periodos gubernamentales del Presidente -

Lázaro C!rdenas, Avila Camacho y Miguel Alemán1 donde se 

di6 un fuerte impulso al desarrollo de la Industria Pe-

trolera hasta fines de 1952, pues en esta época corres-

pondiente a la administración del Presidente Ruiz Corti

nes se frenó seriamente el desarrollo de la industria P! 

trolerá, manteniendo la venta del petr6leo a precios - -

excesivamente bajos, pasando a segundo t6rmino por otras 

actividades de menor importancia la bOsqueda de nuevas -

rese1 vas de petróleo, surgiendo un retraso en el progra

ma de. obras por lo que se reinici6 en forma paulatina 

con las importaciones de petr6leo (1954-1958). Debido a 

esta pol1tica seguida por PEMEX apoyada por el Estado M! 

xicano de sostener el crudo a bajo precio en 1954, surge 

la primera crisis econ6mica devalu4ndose el peso mexica

no, sintiéndose sus efeétos hasta 1959. Al tratar de --
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dar una soluci6n a esta crisis nacional y petrolera en -

la administraci6n correspondiente al periodo 1959-1964,

se export6 petr6leo no en forma sistemática pero s1 au-

mentando gradualmente las cantidades de importaci6n de -

crudo, bajo la creencia de que esta medida solucionaria 

el probiema econ6mico. 

La administración de Gustavo Dtaz Ordaz {1965·1970), se 

opuso a continuar con las politicas del r6gimen pasado -

en materia de energéticos, sin embargo, tanto en éste e~ 

mo en el sexenio de Adolfo L6pez Mateos no se di6 prima

cía a la exploraci6n y perforaciOn en busca· de nuevas f! 

servas, sino a otras actividades, en algunos casos inde

bidas y en ocasiones buenas, pero mal ubicadas en cuanto 

a prioridades, trayendo como con.secuencia que en 1971, -

hiciera crisi~·la industria petrolera al presentarse el 

desequilibrio entre las reservas y producci6n por un la

do, y demanda nacional por el otro, vi6ndose el País en 

la necesidad de importar crudo ya en una forma constante, 

pues a fines de 1972 y principios de 1973, se habta lle

gado el punto m4s bajo del desequilibrio entre las rese! 

vas del subsuelo y 1a producci6n. 

Conjuntaaente con la crisis econ6mica que se estaba gen!_ 

rando en México, a escala mundial se presentaba la cri-

sis de los energ6ticos, por la decisión 'tomada por los • 
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paises Arabes de reducir en forma drástica la producción 

del petr6leo, como una arma política y estratégica para 

aumentar el precio del petróleo, y crea~ condiciones más 

favorables para los paises productores de petróleo de la 

OPEP. Ante tal medida los Estados Unidos, Japón y otros 

paises desarrollados de Europa, sufrieron un descontrol 

quebrantando su estabilidad económica la cual se vi6 en 

peligro, ya que son a nivel mundial los principales con

sumidores de hidrocarburos. 

Por tal motivo 1973 1es una fecha muy importan~e en.la 

historia de los paises productores de petróleo porque s~ . 
ftala la terminaci6n de la época del petr6leo barato, y -

la iniciación de la etapa del encarecimiento del mismo,

dando origen a una crisis económica mundial que si afec

tó a los paises capitalistas con mayor raz6n a los pai-· 

ses sub.desarrollados. Sin embargo esta crisis no se de

j 6 sentir en ~xico debido al "descubrimiento" de ·los 

grandes yacimientos de petr6leo de Chiapas y Tabasco. 

Lo cual no fue casual, ya que desde mucho tiempo antes -

se sabia de la existencia de estos yacimientos; los cua

les no habian sido perforados porque era mis barato im-· 

portar los hidrocarburos, que extrllerlos del subsuelo ya 

que se requerta de una tecnologta m4s especializada que 

resultaba muy costosa, Pero bajo las circunstancias en 

que se encontraba el Pats y dadas las condiciones econ6-
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micas a nivel mundial, era imprescindible dar a conocer 

los descubrimientos realizados en Chiapas y Tabasco, por 

lo que en 1974 México pasa de ser importador a exporta-· 

dor de hidrocarburos. 

Fue ast como PEMEX, representó la esperanza para superar 

los efectos más graves de la crisis económica, con las · 

petrodivisas que aportar1a con las exportaciones de los 

hidrocarburos, y fue en base a este Boom Petrolero, como 

se manej6 la situaci6n politica e ideol6gica para la ad· 

ministraci6n 1977-1982, correspondiente al sexenio del • 

Presidente José L6pez Portillo. 

1.2 Poltticas Asignadas 

La po11tica petrolera asignada para la administraci6n •• 

del Lic. Jos6 L6pez Portillo, se bas6 en los siguientes 

puntos: 

1. Incrementar la producci6n y exportaci6n de los hidr~ 

carburos para generar petrodivisas. 

2. Aumentar el subsidio de energia para garantizar los 

costos de producci6n para que sean suficient~s y ba· 

. ratos. 

3. Incrementar el n<.uaero de gaseoductos, oleoductos, 

oleagasoductos, gasolinoductos, combusteleoductos, • 
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poliductos y duetos petroqu!micos. 

4. Utilizar el petr6leo como un arma po11tica de nego-

ciaci6n. 

S. Emplear el petróleo como un arma ideo16gica, en vez 

del tema de la Revoluci6n Mexicana que se encuentra 

tan deteriorada en las clases sociales principalmen

te populares. · 

Mientras México adoptaba esta pol1tica petrolera, a ni-

vel mundial surgian problemas más serios en este aspecto, 

pues la politica a seguir por la OPEP (Organización de -

Países Exportadores de Petr6leo) en 1973, determin6 que 

los· Estados Unidos, Jap6n y Alemania entre otros paises 

desarrollados, se percataran del problema a que estaban 

sujetos, ya que eran los principales consumidores de hi

drocarburos y ante las constantes reuniones de la OPEP -

durante 1978, donde el tema principal a tratar. era bajar 

la producci6n de hidrocarburos en el mercado, para lo· -

grar mantener el precio del petr6leo conseguido con éxi

to en 1973 y mejorar las condiciones de los paises pro-

ductores de petr6leo. Por lo cual solicitaba "ia OPBP a 

los paises productores de petr6leo ,que si no disminuían 

su producci6n cuando mucho congelaran los precios, es d!t 

cir que no los bajaran. 
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Ante esta situación los E.E.U.U., Japón y Alemania entre 

otros establecieron una pol1tica estratégica consistente 

en incrementar sus reservas de petróleo, así llenaron -

con este producto bodegas especiales, cavernas y minas -

abandonadas como reservas estratégicas para evitar que -

volviese a ocurrir lo de 1973, por lo tanto durante 1977 

hasta 1980 aumentaron su consumo de hidrocarburos. 

México en lugar de mantenerse aliado a la política de la 

OPEP para una mayor seguridad económica y pol1tica del -

país, so-pretexto de la saturación de los hidrocarburos 

en el mercado y la necesidad de cons~rvar los clientes • 

en 1981,decide bajar el precio del petr6leo de exporta-

ción a cuatro d6lares por barril, mientras que la OPEP,

pretendia reduci~ su producci6n y Venezuela anunciaba -

una restricción. en su producción. 

Con esta medida adoptada por PE~mx, dejaron de ingresar 

al Pais cerca de tres millones de dólares diarios, tam·

bién esta reducción del precio del petr6leo hizo aumen-

tar en fonna urgente el limite de endeudamiento externo 

de 5000 a 6200 millones de d61ares en 1981 para as1 po-

der contrarrestar la falta de divisas; con lo cual queda 

claro que la industria petrolera estaba a merced de la -

voluntad de los clientes y que su politica petrolera pa

recía someterse a los intereses de sus acreedores. 
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La postura adoptada por México, se debió a su economía -

dependiente de los ingresos petroleros. A pesar de to-

dos los esfuerzos realizados en el Programa de Energía -

contemplado en el Plan Global de Desarrollo y Plan Nací~ 

nal de Desarrollo Industrial, donde se establece como li 

mite a la exportaci6n de petr6leo un nivel de 1.5 millo

nes de barriles diarios y de 300 millones de pies cúbi-

cos al dia de gas natural, donde adem&s establee~ un lí· 

mite del SO\ de ingresos de divisas de un solo producto, 

con el propósito de evitar el riesgo de caer en una eco

nomía petrolizada. 

A pesar de todo ésto,PEMEX sigui6 una politica de pro-

ducci6n ascendente esforzlndose por alcanzar la cifra 1! 
mite de exportaci6n,haciendo que el País se convirtiera 

en monoexportador,ya que el 75\ de los ingresos de divi

sas que capt6 en este periodo provienen de la exporta- -

ci6n del petr6leo y sus derivados. Lo que nos indica -

quela economía mexicana depende de los ingresos petrole· 

ros y al haberse convertido en monoexportador su econo-

mía se encuentra petrolizada y por tal motivo.no puede -

rechazar la presión econ6mica, politica y comercial que 

le impone los Estados Unidos y el Fondo Monetario Inter

nacional (FMI), cuando ahora le exigen la reducci6n del 

precio del petr6leo, producirlo en mayores cantidades y 

exportarlo a los paises consumidores, principalmente Es· 
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tados Unidos y Japón. 

El reducir el precio del petr6leo, México ocasion6 que • 

el control del mercado petrolero cayera irremediablemen· 

te en manos de los paises desarrollados. 

Actualmente, la economia mexicana se encuentra atada a -

un endeudamiento superior a los 90 millones de d6lares,

debido a que la pol1tica de PEMEX se ha caracterizado -

por concertar una linea de crédito muy amplia en el mer

cado internacional de capital directamente gobernado por 

bancos estadounidenses, donde le pre~tan dinero a cambio 

de aumentar su producción de petr6leo. 

Las consecuencias de la polttica seguida durante el r~gi 

men de Jos6 L6~ez Portillo 1976-1982 son: el descubri- -

miento de la verdad al darse cuenta que el petr6leo no -

era la soluci6n para fortalecer la economia del Pais y -

lograr su desarrollo; debido a la caida del precio del -

petr61eo se gener6 uria crisis financiera al disminuir -

los ingresos de petrodivisas ocasionando una crisis in-

teTna por la demanda de divisas, aument6 la amenaza de -

sobre-endeudamiento, inversiones productivas sin utili-

zar en las empresas, ca1da de las exportaciones de los -

demás sectores de la producci6n no petrolera, inflaci6n, 

problemas financieros y sociales; se gener6 una crisis -
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politica por los movimientos administrativos que se die

ron en la Industria Petrolera como consecuencia de las -

medidaz adoptadas, por la falta de información a la po-

blaci6n de la situaci6n de los energéticos a nivel naci~ 

nal e internacional, acelerací6n de la crisis internaci~ 

nal por las decisiones adoptadas por Inglaterra y México 

contrarias a los intereses de los paises productores de 

petróleo, motivando a un descontrol general a nivel in-

ternacional, pues por un lado México propone ante la ONU 

un Plan Mundial de Energía donde su objetivo es cuidar -

las reservas de petr6leo, creando además el Plan Global 

de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo Industrial -

donde se contempla el Programa de Energía con el objeto 

de no hacer un uso indiscriminado de los hidrocarburos, 

ademis junto con Venezuela, M6xico firma la carta de San 

José de Costa Rica, siendo el único esfuerzo y paso efef 

tivo que se realiza para alcanzar los obj~tivos del Plan 

Mundial de Energía y por otra parte, da el viraje al di! 

minuir el precio del petr6leo y aumentar el ritmo de la 

producci6n y exportaci6n, consiguiendo sólo con esta Pº! 

tura, que el control del mercado del petróleo cayera en 

manos de los paises desarrollados y todos los logros al· 

canzados por los paises exportadores de petr6leo en 1973, 

en cuanto a establecer un precio justo de los hidrocarb~ 

ros, se viniera abajo. 
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El Lic. Ignacio Cabrera Gonz4lez, ·coordinador del Area -

de An4lisis econ6mico del Proyecto LAzaro Cárdenas - - -

CONACYT-PEMEX-UNAM, seftala seis errores centrales cometi 

dos en la politica de exportación de Petróleos Mexicanos 

en la pasada administraci6n: 

PRIMERO, el haber establecido contratos de compra- • 

venta a largo plazo, donde lo negociable no es el V.Q. 

lumen comprado como debiera ser, sino lo que se som!_ 

te a discusión son los precios. 

SEGUNDO, la negativa de ingresar a la OPEP, con tal 

determinaci6n coloc6 al País en una situación más di 

fícil, pues en las relaciones estratégicas se enfren 

t6 a los problemas individualmente sin contar con un 

respaldo o apoyo. 

TERCERO, la diversificaci6n de ~lientes ya que Méxi

co exportaba petr6leo y gas natural a treinta paises 

(Ver Mapa 1). 

CUARTO, el haber dado primacía a la refinaci6n, • -

cuando debi~ haberse dedicado a incrementar las re-

servas nacionales y la petroqu~mica, pues como e~ de 

todos conocido el petr6leo es riqueza indiscutible -

que crea riqueza y libertad donde se transforma, no 

donde se produce. 
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QUINTO, la dependencia financiera ocasionada por la 

pol1tica petrolera que se caracteriz6 en concretar · 

una linea de crédito muy amplia en el mercado inter· 

nacional de capitales directamente gobernados por -· 

bancos norteamericanos. Donde le prestaban dinero a 

cambio de aumentar la producci6n de hidrocarburos, • 

encontrAndose México atrapado en la po11tica establ! 

cida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

cual impuso a los paises que recibiAn su ayuda cua-

tro condiciones fundamentales: 

a) Reducir al m4ximo el gasto público; 

b) Congelaci6n de los salarios; 

e) Liberaci6n de precios; 

d) Libertad cambiaría y de comercio internacíonal. 

Situaci6n actual a la que se enfrenta 

te nuestro pa1s. 

irremediablemen-

SEXTO, el haber utilizado como arma ideol6gica para 

las elecciones presidenciales del sexenio 1977·1982, 

los energEticos, espec1ficamente los hidrocarburos,

cuyo fin consist1a hacer creer que el petr6leo era -

la riqueza que liberarta a México del subdesarrollo, 

sin tomar en cuenta que ante tal postura resultar1a 

la cadena que atar1a al Pats a los intereses de las 

grandes naciones desarrolladas. 
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1.3 La Industria Petrolera y la Transformaci6n de las -

Comunidades Rurales y Urbanas. 

Debido a la politica establecida por el gobierno mexica

no para retardar la crisis económica, basándose en la -

producci6n y exportación del petróleo en grandes cantid! 

des, además de seguir una linea de crédito muy amplia en 

el mercado internacional a través de pr~stamos, llevó al 

Pais a una crisis inflacionaria, vi6ndose PEMEX comprom~ 

tido a extender su campo de acción bajo la necesidad de 

acelerar la explotaci6n del subsuelo para localizar hi-

drocarburos y poder cumplir con las pol1ticas estableci

das por el gobierno de producci6n·exportación en una for 

ma constante e irracional y no planeada con anterioridad. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Petró

leos Mexicanos en el subsuelo, determinó ~ue la superfi

cie total de la República Mexicana incluyendo sus plata

formas hasta la cuenca batimétrica de 500 metros es de -

2.5 millones de Km2 . De esta superficie l'813,100 Km2., 

corresponde a cuencas y plataformas sedimentarias mari-

nas lo que constituye el marco geológico petrolero en M! 
xico. De los cuales re considera que sólo el 10\ de.es

ta extensión se ha explorado con cierta intensidad; un -

45\ del lrea se tiene clasificada como con muy buenas -

perspectivas petroleras en tanto que otro 45\ con posibi 
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lidades que se investigan a largo plazo. (l) (Ver Mapa Z). 

En base a estudios se determinaron las Areas Petroleras 

Prioritarias, considerando como &reas prioritarias aque

llas zonas• que han puesto de manifiesto un elevado pote~ 

cial en la producción de hidrocarburos, a los cuales se 

dirige la mayoría de los recursos disponibles tanto fi-

nancieros como t6cnicos de Petróleos Mexicanos. 

Estas áreas prioritarias son actual~ente las siguientes: 

a) Area Mesozoica de Chiapas y Tabasco. 

b) Sonda de Campeche. 

e) Paleocanon de Chicontepec. 

d) Cuenca de Sabinas CYer'Mapa 3). 

a) Area Mesozoica de Chiapas y Tabasco, llamada comun-.

mente "Area Reforma" de 7000 Km2 de superficie. A -

partir de 1972 se han descubierto 27 campos en form! 

ciones mesozoicas que en conjunto representan reser-

vas de petróleo y gas muy importantes que se locali-

zan en el norte de Chiapas y gran parte del Estado -

de Tabasco. Los yacimientos de esta zona tienen un 

.(1) Revista da PEHEX. Historia del P1tr6leo en Hlxico. 

SubdiracciSn Tlcnica Adminiatrativa, Gerencia de In

formaci&n y Relaciones PGblica1, Mlxico 1981. 
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promedio de 6500 barriles diarios por pozo, encon- -

trAndose los dep6sitos a una profundidad entre los -

3600 y 5200 metros. A la fecha se tienen 25 campos 

en exploraci6n en esta área con un total de 170 po·

zos productores. Los cuales aportan un total de - -

1'075,000 barriles diarios de crudo lo que represen

ta el 64\ de la producción total del pais. 

b) Sonda de Carnpeche,'es una zona reci6n descubierta -

por Petr6leos Mexicanos y cuenta con una superficie 

con posibilidad de unos 40,000 Km2 lo que la hace -

seis veces mayor a la del mesozoico de Chiapas y Ta

basco. Está ubicada en la porciOn occidental de la 

plataforma marina de Yucatin. Los trabajos explora

torios realizados a la fecha han puesto de manifesto 

la existencia de mls de 60 estructuras con posibili

dades de resultar productoras. La producci6n de cL .. 

do calculada para 1982 fue de 500,000 barriles de p~ 

tr6leo por d1a. 

c) Paleocafton de Chicontepec, la cual estl localizada 

en la porci6n central-este de la RepQblica Mexicana, 

en la parte sudoccidental de Tampico-Misantla. Tie· 

ne una superficie aproximada de 3300 Km2, la cual 

aporta una producci6n de 10,000 barriles diarios. 

Cerca de esta zona estln las ciudades de Papantla, -
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Poza Rica, Tuxpan y Cerro Azul Veracruz. 

d) Cuenca de Sabinas, que se localiza en el norte de M! 

xico, en el estado de Coahuila fuera del ~rea petro· 

lera tradicional de la planicie costera del Golfo.-

Los yacimientos localizados a la fecha son de gas s~ 

co (metano). El Golfo Mesozoico de Sabinas, cuyo 

centro geogrlifico es la ciudad de Monclova, Coahuila, 

es un &rea con posibilidades productoras de 80 000 • 

Km 2 abarcando parte de los Estados de Coahuila y Nu~ 
vo León. 

Estas son las cuatro &reas donde se han concentrado las 

mayores cantidades de hidrocarburos. Existen otras 

ilreas denominad&s "Nuevas Provincias" con buenas posibi

lidades de encontrar hidrocarburo·s pero en menor propor· 

ción. 

La precipitaci6n en la búsqueda del petr6leo y el acele· 

rado ritmo de producci6n de hidrocarburos, ha ocasionado 

un crecimiento acelerado de la Industria Petrolera, con· 

virti6ndose en una empresa sin orden y sin control cuyas 

consecuencias son su acelerada expansión y un sin número 

de problemas sociales, ya que pasa por encima de leyes, -

reglamentos y normas establecidas de control oficial de· 

bido a que el Estado ie· ha otorgado facultades priorita· 
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rías para facilitarle el desempefto de sus labores y no -

retardarlas, de lo cual se ha valido para cometer arbi·

trariedades y no cumplir con sus obligaciones que le im· 

ponen la Ley Agraria, el Programa de Energía contemplado 

en el Plan Global de Desarrollo, las Leyes Estatales y -

Municipales, eludiendo asi sus responsabilidades hasta -

donde le es posible. 

Este crecimiento exorbitante de PEfl.IDX genera una sirie -

de problemas colaterales a corto y largo plazo en la so

ciedad, que si no son atendidos y atacados oportunament~ 

causarán serios trastornos a la Naci6n. Por tales moti

vos ,lejos de ser el petr6leo un beneficio para la comuni 

dad y la poblaci6n,se ha convertido en un perjuicio para 

sus habitantes porque. son mis los danos ocasionados que 

los beneficios adquiridos, provocando en los lugares don 

de se instala,la agudizaci6n de los problemas que México 

presenta como país subdesarrollado. 

Estos danos ocasionados a las comunidades cercanas a los 

yacimientos petroleros co~o son daftos a la agricultura, 

fruticultura, dualidad econ6mica, crecimiento desordena

do de 1~ poblaci6n entre otros, se•debe principalmente -

a dos causas: la primera al crecimiento acelerado y no -

planeado de la Industria Petrolera mencionado anterior-

mente y segundo a la falta de previsión, planeaci6n y o.r 
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ganizaci6n de la Instituci6n Petrolera, al no tomar en -

cuenta el impacto que producirta el establecimiento de • 

las instalaciones petroleras en poblaciones acostumbra--

· das a un ritmo de vida y el desequilibrio que provocar!a 

en el nivel econ6mico, polttico, social, ecol6gico y cu! 

tural en estas regiones. 

Un estudio realizado por la Secretaria de Programaci6n y 

Presupuesto en una de las zonas petroleras considerada -

de mayor producci6n de petr6leo, V~llahermosa, Tabasco, 

demostr6 que la acci6n de PEMEX en esta regi6n ha sido -

catastr6fica pues al evaluar el impacto causado a ratz -

del auge petrolero de 1975 aanifest6 ·sus resultados con 

·un"desequilibrio socioecon6•ico"(l), donde seftala los -· 

efectos producidos por PEMEX desde su llegada a Tabasco 

resaltando los .si¡uientes aspectos: una taza alta infla~ 

cionaria; la presencia de una dualidad econ6mica regio·· 

nal, pues por una parte,se encuentran los n6cleos margi

nados de bajos ingresos foraados por la poblaci6n origi

naria del lugar1que no recibe los beneficios inmediato.s 

de la actividad petrolera por no pertenecer a ella,y por 

otra parte los n6cleos privilegiados fonaados por el pe! 

(1) l•vi1ta Proce10. Semanario de Informaci5n y Anlli--

1i1. Aao VI, lo. 299, 26 de Julio de 1982. Mlxico,

D. r. Pl&•• 18 a la 22. 
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sonal que labora y recibe los beneficios de Petr6leos M~ 

xicanos, los cuales estln ubicados en centros urbanos d2, 

tados con todos los servicios, quienes disfrutaJlle to-

das las comodidades. 

A ratz de las actividades petroleras en esta zona, se ha 

efectuado un desajuste en la estructura de la producción, 

existiendo un cambio radical en la orientación de la di

n!mica de la mano de obra del sector primario, hacia las 

actividades industriales petroleras particularmente en -

las de exploraci6n y perforación donde no es necesaria -

una·calificaci6n técnica y donde se logran mejores remu

neraciones que en las labores dei campo que requieren de 

mAs tiempo y mayor esfuerzo redituando menos. 

Se observa una alta taza de inmigraci6n y desplazamiento 

de otras regiones a las zonas petroleras atratdas por la 

fuerza del dinero, esperanzadas en tener un mejor nivel 

de vida, esta migraci6n tanto rural como urbana al no h! 

her sido prevista provoc6 una fuerte demanda de servi· • 

cios, que al no haber sido planeados con anterioridad e! 

dn provocando serios trastornos en el desarrollo urbano 

de esta ciudad, un alto indice de subempleo, desigualdad 

en la distribuci6n de los ingresos lo que repercute en • 

las finanzas del Estado y de los Municipios, insuficien· 

cia de servicios comerciales, insuficiencia y mala admi· 
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nistraci6n de los servicios públicos, deficiencia en la 

coordinaci6n de la acci6n gubernamental, movimientos y -

disturbios poltticos, irracionalidad en el gasto público y 

crisis en la infraestructura de la producción. 

Otro efecto que se manifiesta de suma importancia,es l,a 

degradaci6n progresiva de la ecología por las descargas 

de líquidos altamente contaminantes en arroyos, lagunas 

y la acumulación de desechos químicos que esterilizan la 

tierra de por vida; la contaminaci6n del agua, aire y 

tierra provoca una incidencia en las enfermedades epid6-

micas, debido al nivel de contaminaci6n que se presenta -

en el medio ambiente; agudizaci6n de los problemas soci! 

les como la delincuencia juvenil, alcoholismo, drogadic

ción y prostitución; existencia de un· deterioro social -

por el choque de costumbres, tradiciones y culturas ya -

que el petrolero llega con una mentalidad de "conquista

dor" (1), con la idea de que es el duefto de todo lo que -

le rodea, imponiendo a los habitantes su sistema de valQ. 

res y costumbres sin tomar en cuenta que estas poblacio

nes cuentan con sus propias costumbres, tradiciones y -

sitemas de valores que adoptaron siglos atrás. 

(1) Llxtenai5n o Coaunicaci5n? La Concientiaaci5n en el 

Medio lural. Paulo rreire. Edit. SIGLO XXI, H'xico

D.P., 1981~ 
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Esta si.tuaci6n descrita que se presenta en Tabasco, desa

fortunadamente se detecta en todas y cada una de las re

giones donde existe una comunidad o ciudad cerca de un -

lrea petrolera, sin que hasta la fecha se haga algo para 

remediar o cuando menos disminuir los conflictos que se 

presentan. 

Ultimamente debido a toda esta cadena de problemas que -

PEMEX ha creado en su trayectoria por el pais,han surgi

do serios conflictos entre los campes;nos, ejidatarios y 

comuneros contra los trabajadores petroleros y hacia la 

Instituci6n misma, los cuales se han ido incrementando -

hasta convertirse actualmente en un grave problema para 

PEMEX, pues los ejidatarios, campesinos y comuneros de -

las diferentes localidades, ante tant~s arbitrariedades 

se han or¡anizado para demandar atenci6n y justicia re-

curriendo a cerrar los caminos, impedir la transporta- -

ci6n del crudo o parando las instalaciones petroleras ya 

que las autoridades locales, municipales o estatales no 

les han hecho caso. Esta actitud de los habitantes de -

las zonas afectadas han daftado a PEMEX directamente, tr! 

ducidas en grandes pérdidas econ6micas de varios millo-

nes de pesos al dia, que a la larga, no tan sólo afeétan 

a la Industria Petrolera sino también a la Nación. 
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Por tales circunstancias es que ahora Petr6leos Mexica-

nos ha puesto más cuidado en atender estos problemas,so

bre todo en las correspondientes a las indemnizaciones -

que sean justas e inmediatas,tanto por las tierras expr~ 

piadas, como en el pago oportuno por la corroci6n de las 

lAminas o alambre de las cercas,ocasionadas por los áci

dos desprendidos que se encuentran en la atm6sfera y por 

la muerte de los semovientes (animales envenenados por -

substancias t6xicas). Poniendo tambi6n atenci6n en la -

conservaci6n del medio ambiente para lo cual cre6 la Sub . -
direcci6n de Mejoraaiento Ecol6¡ico. 

En 1976 al crearse la Gerencia de Servicios .Sociales en 

beneficio de los trabajadores petroleros y de sus fa.mi-

liares ,se contempl6 posterionaente la posibilidad de que 

esta Gerencia d.e Servicios Sociales, tuviera ingerencia 

en los problemas que aquejaban a PEMBX con las comunida

des aparte de la subdirecci6n ya establecida del Mejor!. 

miento Bcol6¡ico. Bajo esta perspectiva de poder encon

trar una probable soluci6n al rechazo manifestado por -

las comunidades rurales y urbanas,para mejorar la imagen 

de Petr6leos Mexicanos y disminuir el impacto causado -

por PEMEX en las pr6ximas zonas de estudio, se crearon -

las Bri¡adas de Apoyo a la Coawiidad Petrolera, en base 

a uno de los objetivos ¡enerales establecidos por la Ge

rencia de Servicios Sociales, consistente en mejorar la 
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imagen de Petr6leo Mexicanos ante las comunidades rura

les y urbanas. Po tal motivo, fue que se design6 a la 

Gerencia de Servic os Sociales perteneciente a la Subdi

recci6n T6cnica Ad inistrativa de Petr6leos Mexicanos e! 

ta responsabilidad ya que sólo la Gerencia tiene un con

tacto social m!s d recto con las comunidades donde habi· 

tan o trabajan los petroleros. 

1.4 Creación de 1 Gerencia de Servicios Sociales de -

Petr6leos Mex'canos. 

Ante la preocupaci n de la ampresa de hacer llegar dires_ 

tamente los benefi ios que otorg~ a los trabajadores y a 

sus familiares, de acuerdo con el. Contrato Colectivo de. 

Trabajo, en 1976 c e6 la Gerencia de Servicios Sociales 

cuya finálidad es· umplir con los aspectos educativo, d! 

portivo, recreativo y cultural, Teniendo como objetivos 

blsicos: (1) 

1. Cumplir con l s prestaciones seftaladas en el Contra-

to Colectivo Trabajo en materia de deportes, 

(1) Revi1ta de P Nace Una Nueva Gerencia, Geren--

cia de Servi 101 Social••· Subdirecci&n ticnica Aj 

mini1trativa CorreJpondiente al per{odo' 1977 (ju-

nio) 1980, H xico, D.F. 
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educaci6n, becas y bibliotecas. 

z. Proporcionar los elementos necesarios para que a --

través de espectáculos artisticos y actividades para 

el uso constructivo del tiempo libre, el trabajador 

y el empleado de Petróleos Mexicanos, trasciendan su 

papel puramente funcional y se conquisten como seres 

plena•ente humanos en continuo desarrollo y supera-

ci6n. 

3. Propiciar la integración en el n6cleo familiar ya 

que es la célula vital de la estructura social, eco

n6mica y productiva del país. 

4. Actuar en forma benéfica sobre las comunidades don-· 

de el trabajador petrolero y su familia radican y l! 

boran,con·é1 fin de hacer llegar a 6stas, hasta don· 

de sea posible, beneficios sociales que permitan a -

todos ser mexicanos unidos y productivos. 

Para cumplir con los objetivos planteados, la Gerencia -

de Servicios Sociales estableci6 cuatro departamentos.e.! 

da uno de 6stos maneja diversos programas encaminados a 

lograr el desarrollo y la superaci6n del.trabajador pe-· 

trolero, de su fa•ilia y del medio social donde labora.

(Ver Organi¡rama de la Gerencia de Servicios Social es}. 
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Departamento de Fomento Educativo.- Sus objetivos prin· 

cipales son: lograr la superación del trabajador petrol~ 

ro a trav6s de la educaci6n; motivar y desarrollar la •· 

acci6n educativa en las·comunidades petroleras y cumplir 

con el Contrato Colectivo de Trabajo en lo referente a 

educaci6n. Para lograrlo cuenta con cuatro programas 

que son: 

a) Centro de Desarrollo Infantil 

b) Escuelas "Articulo 123" 

c) Enseftanza Abierta 

d) Becas 

Departamento de Fomento Deportivo. - . Tiene como objetivo 

principal coadyuvar el cuidado de la salud flsica y men· 

tal del trabajador petrolero y de su familia en el lmbi· 

to del trabajo cotidi&no, aedio ¡eo¡dfico y social en.·. 

el cual se desenvuelve. Para lograrlo se establecieron 

los siguientes programas: 

a) CUnicas Deportivas • 

b) Acondicionamiento Flsico. 

c) Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas. 

d) Eventos Especiales. 

e) Asociaciones Deportivas. 

f) Juegos Nacionales Interpetroleros • 

. g) Jue¡os Deportivos Escuelas "Articulo 12311
• 
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Departamento de Acci6n Cultural.· El objetivo de este -

departamento es fomentar la inquietud por las manifesta· 

ciones artisticas y proporcionar al trabajador petrolero 

elementos que le ayuden a ahondar en sus conocimientos • 

y recreaciones. Los programas para cumplir con este ob· 

jetivo son: 

a) Coordinación de Promoción Cultural y Eventos Bspe·· 

ciales 

b) Paquetes Socioculturales 

e) Exposiciones 

d) Coro Quetzalc6atl 

e) Coordinaci6n de Progralll&s Audiovisuales 

f) Orquesta de Petróleos Mexicanos 

Departamento de Superación Humana.- Tiene como objetivo 

hacer conciencia en cada uno de los integrantes de la f! 

milia petrolera el valor y potencialidades que cada uno 

de ·ellos encierra como persona humaná Gnica, para ast h!, 

cerlo un individuo sano, seguro de '1 mismo y apto para 

la comunicación, en resumen, con inter6s de autosuperar

se. Para cumplir con este objetivo se realizaron los s! 

guientes programas: 

a) Ateneos Culturales 

b) Talleres 

e) Huertos Fa•iliares 
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d) Actividades Recreativas 

e) Centros de AdaptaciOn Integral 

f) Planificaci6n Familiar 

g) Brigadas de Apoyo a la Comunidad Petrolera. (l) 

De los cuatro departamentos existentes en la Gerencia de 

Servicios Sociales nos ocuparemos del Departamento de S~ 

peraci6n Humana, fijando toda nuestra atenci6n en el PrQ 

grama de las Brigadas de Apoyo a la Comunidad Petrolera, 

por ser ~sta la parte central de donde se derivará nues

tro estudio de investigaci6n. En este programa es donde 

se trata de mejorar la imagen de Petróleos Mexicanos,per 

dida por el crecimiento acelerado de la industria y por 

la extracción masiva de hidrocarburos,que trajo como corr 

secuencia una serie de contradicci9nes en las comunida-

des donde se establecía, y conflictos con los campesinos, 

ejidatarios y comuneros,que al ver sus propiedades defta

das o deterioradas y al no recibir el pago justo por los 

daños causados, decidieron bloquear las instalaciones y 

(1) Las Bri¡ada1 de Apoyo a la Comunidad Petrolera rec,! 

ben tambifn otra1 denominacione1, como Bri1ada1 de -

Servicio• Sociale1, Brigada• ~e Solidaridad So¿ial, 

pero en 1t e1 lo mi1mo. Para loa efectoa de e1te -

eatudio utili1aremo1 la primera denominación por --

1er la original. 
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los caminos,para evitar continuaran adelante los petrol~ 

ros. Esta conducta de los habitantes de los lugares 

afectados, trajo consigo serias implicaciones no tan s6-

~10 econ6micas,sino de prestigio para la empresa y el 

pa1$ por consecuente. 

Al observar esta situación Petróleos Mexicanos sinti6 la 

necesidad de disminuir los conflictos causados por la 

instituci6n y mejorar la imagen de la industria hacia 

las comunidades, fue asi que en 1980 cre6 y di6 inicio -

al Programa de Brigadas de Apoyo a la Comunidad Petrole

ra, haciendo extensivo este servicio a la Comunidad - -

Abierta. (l) La primera Brigada de Apoyo Petrolera se foL 

m6 el Z de Septiembre del mismo afio, en base a la polit! 

ca de proyecci6n hacia el trabajador petrolero de campo 

y de las comunidades aledafias, con el. objeto de conocer 

a fondo la problem4tica de cada comunidad y poder progr! 

mar actividades tendientes al mejoramiento de las condi

ciones de vida del trabajador petrolero, de su familia -

y de la comunidad donde habitan. 

(1) Se da el nombre de comunidad abierta a loa habitan-

tes de una comunidad que va a recibir 101 benefi~ -

cios de Pet~&leos Mexicano1 sin pertenecer a esta -

InstituciSn. 
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Los objetivos de las Brigadas de Apoyo a la Comunidad P~ 

trolera, toman en consideración los objetivos generales 

de la Gerencia de Servicios Sociales para establecer los 

propios que son: 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Conocer la realidad de las comunidades que han sido 

afectadas de una u otra forma por Petr6leos Mexica-

nos. 

2. Conocer la p~oblem4tica existente de los trabajado-

res petroleros de las diferentes ramas de la indus-

tria. 

3. Organizar la comunidad Abierta y Petrolera para pro

curar satisfacer sus necesidades de tipo sociocultu· 

ral. 

4. Disminuir en la comunidad abierta el impacto .socio·· 

económico que ocasiona Petr6leos Mexicanos, al esta· 

blecer sus centros de trabajo. 

Objetivos Espec1ficos: 

1. Lograr la interrelaci6n e integraci6n de las Briga-

das de Apoyo a la Comunidad Petrolera y Abierta, con 

los habitantes de las comunidades .. 

'' 
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z. Lograr la participaci6n de los habitantes y trabaja

dores petroleros en las diferentes actividades pro•

gramadas por las Brigadas de Apoyo. 

La Brigada de Apoyo que se form6 en Septiembre de 1980,

realiz6 su primera investigaci6n en el Campamento PRS-5 

(Poza Rica Sismológica- S) en Comalteco, Veracruz. Debi 

do al éxito obtenido en esa Brigada se tom6 en cuenta 

las necesidades urgentes de atender otras zonas, el 2 de 

Febrero de 1981 la Gerencia de Servicios Sociales autori 

z6 la formaci6n de otras tres brigadas: una se mandó a -

Salina Cruz, Oaxaca; otra a Cunduac&n, Tabasco; y la ter 

cera a Laguna del Ostión, Veracruz. · En el mes de Mayo -

de ese ' mismo afto se contrató personal para integrar dos 

brigadas mb, pues las existentes eran insuficientes pa

ra cubrir las investigaciones y acciones solicitadas por 

las diferentes zonas industriales por la problem4tica -

que presentaban. ·Mandando a estas brigadas al Municipio 

de Reforma, Chis., y al. Area Industrial· de esta misma 12 

calidad. 

El progresivo crecimiento de las Brigadas de Apoyo a la 

Comunidad Abierta y Petrolera se debió principalmente: -

al apoyo que recibió la Gerencia de Servicios Sociales -

por parte de las autoridades de Petróleos Mexicanos en -

el Sureste de la Rep6blica, siendo en esta zona donde se 
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encontraban los yacimientos de hidrocarburos de mayor i~ 

portancia, por tales motivos es mayor la problemática 

tanto en la comunidad petrolera como en las poblaciones 

cercanas a las instalaciones de esta institución; y a la 

identificaci6n e integraci6n que se logró alcanzar por -

parte de las brigadas en las localidades donde se llegó 

a actuar. Concientes de la responsabilidad encomendada 

al grupo,cada uno de sus integrantes realizó un gran es

fuerzo para obtener en las investigaciones de campo da-

tos verídicos y los m4s actualizados, pues en base a es

tas investigaciones y analizando la problemAtica encon-

trada, posteriormente se propondr1an acciones concretas 

para las zonas de estudio en conflicto. 

El personal que inte¡raba las Brigadas de Apoyo a la Co

munidad Abierta y Petrolera,estaba formado por un ¡rupo 

interdisciplinario,para que de acuerdo con las caracte-

risticas de cada profesión se enriquecieran las ~nvesti

gaciones, tomando ftR cuenta los requerimientos de las ZQ. 

nas de estudio. 

Los inte¡rantes de las Brigadas de Apoyo a la Comunidad 

Petr.olera y Abierta, de acuerdo con sus profesiones y fu!! 

ciones generales eran las siguientes: 

Lic. en Trabajo Social. - Se encarg6 de coordinar y su· -
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pervisar los equipos interdisciplinarios en las investig! 

ciones y organizaci6n comunitaria,elaborando los progra

mas para ambas etapas. Realiz6 la formaci6n de grupos -

culturales, educativos, deportivos y los que fuesen nect 

sarios para cada comunidad. Se encarg6 de aprovechar -

los recursos que le brindaba la comunidad,tanto materia

les como humanos. En el trabajo de oficina o de gabine· 

te,sistematiz6 los·datos obtenidos por la investigación, 

particip6 en el ordena~iento del archivo fotográfico, -

elabor6 el informe general y los audiovisuales para la • 

presentaci6n de los resultados de cada investigaci6n. 

Lic. en Comunicaci6n Gr!fica.- Interpretaba cualquier • 

idea o mensaje, transmiti4ndola por los diferentes me· · 

dios de comunicación. Por medio de la fotografta recab6 

el testimonio de las investigaciones y actividades que · 

realizan las Brigadas. Se encargó de la difusi6n de los 

trabajos a las autoridades de PEMEX por medio de audiov! 

suales.· Colabor6 en general en las labores manuales re

queridas durante la investigaci6n social. 

Lic. en Psicolog!a. - J. travfs de sus diferentes 4reas • 

tales. como. la Cl1nica, Social, lndµstrial y Educativ!l e! 

tudi6 la conducta humana, entendi6ndose por ésto una CO! 

plejidad Bio-Psico-Social de fenómenos pstquicos, sensa-· 

. dones, percepciones, pensamientos, capacidad, cualida·-: 
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des, rasgos de car!cter y personalidad, tanto en la com~ 

nidad abierta como en la petrolera. 

Lic. en Antropologta.- Se encargó de investigar los pr~ 

cesos de transformaci6n y cambios de la cultura, desarr~ 

llando actividades tendientes a conservar en la comuni-

dad su autonomta cultural. 

Lic. en Sociologia.- Particip6 con sus ;conocimientos en 

la elaboraci6n de los programas de ~nvestigaci6n y orga

nizaci6n siendo su funci6n sensibilizar y motivar a los 

habitantes de la comunidad abierta. Metodol6gicamente 

constituy6 un apoyo para llevar a cabo la investigaci6n 

coordinada por el Lic. en Trabajo Social, 

Lic. en Ad111inistraci6n del Tiempo Libre,· Se encarg6 ·de 

elaborar programas recreativos, sociales y culturales ·P!. 

ra la mejor realizaci6n y utilizaci6n del tiempo libre • 

en forma positiva. Foment6 la creatividad e introdujo -

al individuo en un ambiente Bio•Psico•Social. 

M6dico Cirujano. - La funci6n del m6dico cirujano en las 

comunidades fue difundir a trav6s de la Educaci6n para -

la Salud, pllticas sobre las medidas preventivas de hi-

giene, planificaci6n familiar, nutrici6n~ aplicaci6n de 

inmunizaciones y atenci6n m6dica de primer contacto. 
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Enfermeras.- Cooperaron .con las funciones de los médi-· 

cos en el servicio de planificación familiar, infiriendo 

educaci6n para la salud, colaborando con las actividades 

de la investigación en el aspecto salud. 

Dibujantes.- Realizaron diseftos, dibujos y gráficas pa

ra ilustrar los informes de las investigaciones de campo 

y de organización comunitaria. Colaboró en la elabora-

ci6n del material didlctico que sirvió de apoyo a la br! 

gada. 

Secretarias (auxiliar-administrativo).- Se. encarg6 del 

mecanografiado de los programas, de las investigaciones, 

controlando el archivo del material de las Brigadas y -

los docwnentos de todo el personal. 

En el per1odo comprendido de Septiembre del 80 a Diciem

bre de 1981 se realizaron 14 salidas, once correspondien, 

· tes a la etapa de investigación y tres a la etapa de or

ganizaci6n, alcanzando una cobertura humana de 51,860 -

personas quienes fueron beneficiadas con las actividades 

realizadas por las Brigadas de Apoyo. Los lugares a los 

. cuales se asisti6 fueron: Campamenio PRS-5; Laguna d~l -

Ostión, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ejido Gregorio -

~~ndez, Tabasco (etapa de investigación y organización); 

Municipio de Reforma, Chis. (etapa de investigación y or 
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ganizaci6n); Area Industrial de Reforma, Chis; Flote! -

Amatista. Sonda de Campeche; Ejido Los Naranjos, Chis •• -

Rancherta la Cueva, Chis. 

De las investigaciones realizadas por las Brigadas de -

Apoyo. se eligi6 para llevar a cabo nuestro estudio la -

correspondiente a la zona sureste del país, concretamen

te en el estado de Chiapas en el Municipio de Reforma, -

por ser una de las más problemáticas debido al crecimie~ 

to no planeado de la Industria Petrolera en este lugar, 

con el objeto de hacer ver las consecuencias sociales, -

econ6micas, pol1ticas y ecol6gicas que se presentan y -

que pueden ocasionar dai'ios irreversibles en las comuni-

dades. Es de suma importancia la planeaci6n del desarr~ 

llo urbano conjuntamente con el de la industria petrole· 

ra ya que existen otros lugares de la Rep6blica que ~ -· 

cuentan con grandes yacimientos de petr6leo c.omo Coahui

la y Campeche entre otras ciudades, donde todav1~ no se 

introduce la maquinaria ni el personal para los trabajos 

de exploración, perforación, extracci6n y producción. En 

los cuales es necesario la planeaci6n conjunta (Estado -

e Instituci6n P~trolera) para evitar los daftos causados 

como en los · Estado.s de Tabasco y Chiapas, los cuales d!!_ 

ben de servir de ejeaplo para no caer nuevaaente en el • 

mismo error. Que de ••guir este mismo caaino tendremos 

que afrontar una situaci6n insuperable y conflictiva: el 
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deterioro general de la sociedad mexicana y de la natur! 

le za. 



52, 

C A P I T U L O I I 

II. INFLUENCIA DE PEMEX EN LA COMUNIDAD REFORMA, CHIAPAS 

2.1 Ubicación 

2.Z Configuración Geográfica 

Z.3 Proc~so Hist6rico 

2.4 Aspecto Econ6mico Social 

z.s Aspecto Jur1dico Polttico 

Z.6 Aspecto Ideol6gico Cultural 

2.7 Problemltica Encontrada 

2.8 Influencia de PEMEX en la Comunidad 
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C A P I T U L O I I 

INFLUENCIA DE PEMEX EN LA COMUNIDAD REFORMA CHIAPAS 

2.1 Ubicaci6n. 

El Municipio de Reforma, se encuentra ubicado en América 

del Norte encontrándose al Sureste de la República Mexi

cana en el Estado de Chiapas, entre las coordenadas 93°-

15' y los paralelos 18°00', ocupa el septuagésimo cuarto 

· lugar de los Municipios de Chiapas. Colinda al Norte 

con el Municipio de Cárdenas y del Centro de Tabasco, al 

Sur con el Municipio de Pichucalco, Chis., y al Este con 

el Municipio de Juárez, Chis., y al Oeste con el Munici

pio de Huimanguillo, Tabasco. 

El Municipio de Reforma, Chis., pertenece al 4o. Distri· 

to Electoral Federal y al 4o. Distrito Electoral Local.

El poder Judicial depende del Municipio de Pichucalco, - · 

Chis. 

Tomando como punto de referencia la Capital del Estado -

de Chiapas, Tuxtla Guti6rrez, la población de Reforma se 

localiza a 262 Km. al norte. Esta formada por seis eji

dos que son: (1) 

(1) Ver Plano del Municipio de Reforma, Chiapaa. 
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1. Santuario de la Reforma 

2. El Carmen 

3. Las Mercedes 

4. El Limoncito 

s. Dr. Rafael Pascasio Gamboa 

6. San Miguel 

Cuenta con cinco colonias agropecuarias que son: 

1. El Caracol 

2. Cristo Rey· 

3. Gustavo Aguirre Benavides 

4. Miguel Aldama 

s. San Jos6 Limoncito 

Ast como diecisiete r,ancher1as que a continuaci6n enume

ramos: 

1. Miguel Hidalgo. 

2. Vicente Guerrero 

3. El Trapiche 

4. Jos6 Ma. Morelos (la. secci6n) 

5. Jod Ma. Morelos (2a. secci6n) 

6. Ignacio Zaragoza 

7. Francisco l. Madero 

8. La Ceiba 

9. El Zapo tal (la. secci6n) 

10. El Zapo tal (Za. secci6n) 
., 
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11. El Rosario 

12. Maca yo (la. sección) 

13. Maca yo (2a. secc í6rt) 

14. Macayo (3a. secci6n) 

15. Macayo (4a. sección) 

16. San Miguel (la. sección) 

17. San Miguel (2a. sección) 

La superficie territorial del Estado de Chiapas es de --
2 73,887 Km., ocupando sólo el 0.52\ de este territorio -

la población de Reforma, Chis. 

Por Resolución Presidencial con fecha 14 de Octubre de -

1936, publicada el 19 de diciembre de 1936 en el Diario 

Oficial se dot6 al poblado de una superficie de 3'715,000 

Has., habiéndose ejecutado en forma parcial 3'160,000 --

. · Has U>.: Actualmente la Cabecera Municipal "Reforma" ti~
ne una superficie de 59 Has. Cuenta con una población -

de 12, 000 hab.i tan tes, 

En relación a los medios de Comunicaci6n de Reforma, - -

Chis., está comwiicada con sus demás comunidades por me

dio de carreteras asf4lticas, as1 como de terracería.o -

mano de obra. No cuenta con campo aéreo para el Munici-

(1) Diario Oficial de Chiapas. 19 de diciembre de 1936. 
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pio, existe uno en una Rancher1a lejana a la Cabecera M~ 

nicipal que es particular. 

Los medios de transporte con que cuenta la población son 

camiones y taxis,los cuales se consideran insuficientes 

e inadecuados. Hay tres 11neas de camiones que son: 

1. Transportes la Isla 

2. Transportes Reforma 

3. Transportes Tuxtla Guti6rrez. 

El horario, destino y costo de estas lineas de camiones 

es la siguiente: 

HORA DESTINO f.Qfil.Q.(l) 

4:30 A.M. De Juirez a Villahermosa $ 30.00 
4:30 A.M. De Ju4rez a Reforma $ 20.00 
4:30 A.M. De Reforma a Villahermosa $ 1 s.oo 
5:30 A.M. De Ju4rez a Reforma $ 20.00 
7:00 A.M. De Ju4rez a Villahennosa $ 30.00 
8: 00 A.~1. De Ju4rez a Villahermosa $ 30.00 
9:30 A.M. De Juárez a Villahermosa $ 30.00 

ll:OOA.M. " 11 " 11 $ 30.00 
12:30 P.M. " " 11 ti $ 30.00 
14:00 P.M. " " " " $ 30.00 
15:00 P.M. " 11 " 11 $ 30.00 
18:00 P.M. De Ju4rez a Reforma $ 20.00 
8:00 A.M. De Villahermosa a Juárez $ 30.00 
9: 30 A.M. " " lt $ 30.00 

10:30 A.M. " " " $ 30.00 
12:30 P.M. " " " $ 30.00 
14:00 P.M. " " " $ 30.00 

(1) Se hace la aclaraci6n que estos dato• fuei:on obtenidos. en el 

año de 1981 cuando •• llev& a cabo la investigaci6n -

en el Municipio de Reforaa, Chis. 
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En cuanto a los Taxis hay un total de 45 unidades, afi--

1't~das al Sindicato de la CTM Sección 21, obteniendo las 

placas en forma gratuita por parte del Gobierno del Est~ 

do de Chiapas, teniendo sólo que pagar la cantidad de -

$ 2,000.00 pesos de impuestos a la Tesorer1a del Estado. 

La Directiva de la Organización de los Taxistas es susti 

tuida anualmente o' antes si el caso lo requiere. Cuando 

se llev6 a cabo esta investigación la comitiva estaba i!l 

tegrada de la siguiente manera: un Secretario General, -

el Sr. Ismael Ramírez Gonz41ez y un Secretario de Traba

jo, Sr. Inocente Costa Le6n quienes se encuentran en una 

situación problem&tica consistente en la división del -

Grupo Sindical, por los fraudes y abusos cometidos entre 

uno de ellos; la existencia de algunas personas que han 

monopolizado un gran n6mero de vehículos y controlado 

las placas que como habíamos dicho anteriormente eran a~ 

quiridas en forma gratuita, pero este grupo se ha encar

gado de· conseguirlas, acapararlas y rentarlas o vender-

las según les conviene. Seg6n lo que manifestaron va- -

ríos taxistas les habían alquilado las placas en $15,000 

y a otros se las vendieron en $30,000.00 pesos. 

Los precios por el servicio son en su mayoría convencio· 

nales con excepci6n de la ruta fija la cual cuenta con -

una cuota establecida que es la siguiente: 



59. 

DESTINO TIPO DE SERVICIO CUOTA (l) 

De RefoTilll a Villahenoosa Servicio C.Olectivo Diurno $ so.oo 
De Refonna a Villahel1ll0Sa Servicio Especial Diurno $ 300.00 
De Refonna a Pichucalco Servicio Espec: ial Diurno $ 600.00 
De Ref onia a Villahern.>Sa Servicio Especial Nocturno $ 400.00 
De Refonna a Planta Cactus Servicio Colectivo Diurno $ 20.00 
De Refonna a Planta C.actus Servicio Especial Diurno $ 120.00 

El Servicio que con más frecuencia se realiza es el de -

Reforma a Villahermosa y de Reforma a Pichucalco de 100 

pasajeros diariamente. 

Para una población de 12,000 habitantes que tiene que -

trasladarse frecuentemente a Villahermosa, Estación Juá

rez y Pichucalco, este tipo de transporte resulta incos

teable. La Delegación de Tránsito del Estado tienen re

gistr•dos 600 vehiculos como transporte de materiales de 

construcción, taxis, camionetas de bajo tonelaje y de 

servicio particular y de transport~ urbano. 

Entre los medios de comunicaci6n con los que cuenta está 

la Central de Teléfonos que adem4s de dar servicio local 

a 99 aparatos telef6nicos, da el de larga distancia de -

Lunes a S4bado de 8:00 A.M. a.20:00 P.M. y Domingos de -

(l) . Eetoe datos fueron obtenidos de la investigaci6n --

realizada en 1981.· 
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8:00 A.M. a 13:00 P.M. No es del todo eficiente debido 

a las constantes interrupciones por no haber lineas sufi 

cientes. 

La Oficina de Telégrafos y Correos, presta servicio de -

Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 hrs., y de 15:00 a 18:00 

hrs. 

Con respecto a la Teleyisi6n, esta capta los canales 9 -

de Villahermosa y las repetidoras de los canales 2 y 13 

de México, D.F. 

En cuanto a Radio, se escucha la Frecuencia Modulada - -

(F .M.) dos estaciones Be Villahermosa y cinco de la Am-

plitud Modulada (A.M.) 

Dentro de los Servicios P6blicos,uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan los habitantes de Refor 

ma es la falta de agua, siendo ocasionada: por las irregu

laridades en la luz eléctrica; por las frecuentes deseo~ 

posturas de la bomba, que tiene que ser enviada para su 

reparación a Villahermosa; y por las constantes rupturas 

de las tuberlas que conducen este ¡tquido, ya que se.en

cuentran colocadas en forma superficial y al paso cons-

tante de los caminos de. carga pesada, )legan a.reventar

las.· 
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te un sistema de bombeo el cual se localiza en el -· 

parque central, el liquido sale directamente al tanque -

de almacenamiento que tiene la capacidad de 700 M3, ubi

cada a un kil6metro de distancia aproximadamente, la que 

se distribuye a la poblaci6n. El tanque de almacenamie~ 

to es operado cinco horas diarias, de 8:00 a las 12:00,

para que abastezca a la población. La bomba empieza a -

funcionar a las 4:00 A.M. para que sea llenado el tanque. 

Este horario lo ha impuesto el administrador, pues según 

su opini6n, la gente carece de educaci6n y la derrocha-

ria si mantuviera abierta la llave del tanque todo el 

dia. 

Existen 900 tomas de agua y se calcula que cada una ben! 

ficia a 10 habitantes o sea que el SO\ de las casas tie· 

nen toma domiciliaria de 1 /2 pulgada. La administraci6n, 

as1 como el control del servicio está a cargo de la Se-

cretaria de Asentamientos Humanos y Obras PGblicas - . - -

(S.A.H.O.P). 

Tienen instalados medidores para el agua pero no todos -

estln funcionando, ademAs los usuarios tienen que pagar 

cuotas fijas que son:. 

Servicio Doahtico . 
Servicio Coaercial 
Servicio Industrial 

$ 70.00 mensuales(!) 
$ 120.00 mensuales 
$ 150.00 mensuales 

(1) Datos correspondientes al aio de 1981. 
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La Pagaduría Federal se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, -

enviándose a ese lugar la recaudación mensual. El ntime

ro de personas con que funciona la oficina es de cinco -

elementos. 

Cuando falta el liquido, PEMEX lo reparte en pipas en -

forma gratuita y da a las hieleras agua para que los re! 

ponsables de éstas· las distribuyan, el reparto incluye a 

las escuelas, para que. los niftos puedan hacer uso de.- -

ella, los recipientes en que es recibida frencuentemente 

están sucios. Algunos lugarefios cuentan con pozos, y -

permiten a las personas que no tienen agua la obtengan -

de ahi mediante el pago de cuotas. Bl agua que adquiere 

la mayor parte de la gente la utiliza para tomarla, pero 

sin hervirla previamente. El 90\ de la poblaci6n cuenta 

con tomas de agua que en su mayoria no utilizan, por es

tar reventadas, ya que fueron colocadas en excavaciones 

superficiales y no profundas, que al paso de los camio-

nes de carga pesada las revientan interrumpiendo su des

tino, el 7\ emplea los tambos para almacenar el ltquido 

y un 3\ la obtiene de los pozos. 

Para solucionar el problema de la falta de agua el Muni· 

cipio está construyendo 3 pozos de agua en las afueras -

de la Cabecera Municipal y as1 poder abastecer a la po-· 

blaci6n. 
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Respecto a las calles, est4n pavimentadas en un 80\ pero 

debido al constante tr4nsito de camiones pesados y al n~ 

lo mantenimiento por parte de las autoridades municipa-

les, éstas se encuentran en un estado pésimo que en épo• 

cas de lluvia acent6an los problemas de vialidad y acci

dentes automovilisticos. 

En lo referente al drenaje el 85\ de las calles cuentan 

con él y el 15\ carecen de este servicio. 

La energía eléctrica es indispensable para la vida y el 

funcionamiento de las poblaciones; uno de los problemas 

m4s serios para los pobladores es el hecho de que ocu- -

rran frecuentes descompusturas en la planta de luz, que 

afecta a 920 hogares y al 97\ de comercios que cuentan -

con instalaciones de luz el6ctrica e indirectamente al -

3\ que no tiene. Los desperfectos tambi6n afectan el 

alumbrado público. 

Cuando se presenta algún desperfecto en la luz eléctrica 

que puede ser reparado inmediatamente, la institución e!!. 

cargada de hacerlo es la Comisi6n Federal de Electrici-

dad y el Departaaento de Mantenimiento del H. Consejo My 

nicipal siendo 6ste,quien se hace responsable los S4ba-- . 

dos y Domingos que la Comisi6n Federal de Electricidad -

descansa y no deja guardia. 
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Por otra parte el H. Concejo Municipal contaba con un -

programa para cambiar el alumbrado público de 500 a 800 

lámparas blancas por mercuriales, el cual se debería 11~ 

vara cabo en los meses de noviembre y diciembre de 1981. 

pretendiendo además establecer el alumbrado público en -

aquellas calles que aún no cuentan con él. 

Debido a que la única planta eléctrica con que cuentan • 

tiene un promedio de d9S interrupciones mensuales, o~a-· 

siona problemas de mayor trascendencia como son: la fa-

lla de la bomba que abastece de agua a la población, in· 

crementa el ntlmero de accidentes automovilisticos, incr~ 

menta los delitos de robo, rifias callejeras, la drogadif 

ci6n, el alcoholismo y la delincuencia juvenil. 

La Comisión Federal de Electricidad conciente de los pr~ 

blemas que est4 ocasionando la interrupción constante en 

la luz eléctrica, plantea la construcción de una subest!_ 

ci6n que estará instalada en una zona cercana al Area I!!. 

dustrial de PEMEX. 

2.2 Configuración Geográfica. 

La hidrografía del Municipio de Reforma,. ~bis., es con

siderable, cuenta con ríos, lagos y lagunas. Pero aún ~ 

con la existencia de éstos, las corrientes fluviales no 



conducen volúmenes importantes de escurrimiento con -

excepción del R1o Mescalapa que forma la Laguna de la 

Ceiba. 
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En el Municipio de Reforma se encuentran varias ramific~ 

ciones de diferentes ríos,a los cuales se les di6 el no!!!. 

bre de arroyos, con sus diferentes denominaciones según -

el lugar por donde pasan: 

El Trapiche El Mosquito 
El Lim6n El Arena Blanca 
El Trapichito El Zapo tal 
El Hongo El Santuario 
Los Mangos Bl Espino 

Que irrigan las localidade.s del Rosario, Cristo Rey, El 

Zapotal y la Col. San José. 

Las lagunas que se encuentran en este Municipio son: 

- "El Caracol" en cuyos. mllrgenes se ·localizan las colo-

nias el Caracol, Cristo Rey, Miguel Aldama y Aguirre 

Benavides. 

- "La Ceiba" que está ubicada en una rancheda de su mi,!_ 

mo nombre. 

- "El Lim6n" que irriga las colonias Bl Carmen, el Ejido 

San Miguel. 
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- "LagWla Reforma" que se encuentra cerca de la Cabecera 

Municipal". 

El clima según el grado de humedad se encuentra clasifi

cado entre las zonas de clima semihúmedo teniendo un pr~ 

medio de 28° a 35º cent1grados. 

El régimen de lluvia es tipo aguacero entre los 375 a --

825 mm. en septiembre y octubre, la precipitaci6n corre! 

ponde a marzo y abril con 50 mm. siendo de lloviznas. 

De acuerdo a este r6gimen térmico pertenece a la clasifi 

caci6n Magatérmica. Por lo tanto tomando en cuenta la -

humedad y la temperatura esta regi6n queda comprendida -

en el grupo de climas tropicales lluviosos. 

El tipo de suelo que predomina en esta zona son los lla· 

mados suelos de pradera. 

En cuanto al tipo de roca que se localiza en esta área,

se clasifica dentro de las rocas igneas ya que son de -

procedencia volcAnica principalmente. 

La flora es abundante, existe una gran variedad por ¡o -

que se le considera de tipo tropical, sien~o muy rica en 

cuanto a á·rboles frutales, entre los más frecuentes es-

tán los aguacates, platanares, naranjos, limas, papayos, 

tamarindos, palmeras de nanche. 
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En la última década la producci6n regional, incluso la -

casera, se ha visto mermada considerablemente debido al 

alto grado de contaminación del medio ambiente (agua, -

aire, suelo) por las substancias químicas desprendidas o 

arrojadas a las lagunas por las instalaciones de la In-

dustria Petrolera, ocasionando que poco a poco las tie-

rras productivas bajen su producción, la calidad de los 

productos y hasta el tamaño. 

La fauna est~ integrada por ganado vacuno, equino, bovi

no, porcino y aves de corral. Un dato muy importante a 

este respecto fue la observación hecha en cuanto a la 

ausencia de las aves voladoras "p1jaros", que de ninguna 

especie se vieron cruzar el cielo y ni siquiera se les -

escucho cantar. 

En lo referente a la fauna nociva existen roedores, ovt

paros, arácnidos, insectos como moscas, avispas, mosqui

tos y otros parásitos como amibas, ascaris y tricocéfa-

los. 

2.3 Proceso Histórico. 

La Comunidad de Reforma, surgió a inicios del Siglo XIX 

y se constituy6 en Municipio del Departamento de Pichu-

calco con el nombre de San Antonio, posteriormente en --
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Santuario de la Reforma, nombre tomado de la Laguna el -

Santuario y de la promulgación de las Leyes de Reforma. 

Los primeros habitantes que formaron este Municipi~ fue

ron integrantes de siete familias procedentes principal

mente de los Municipios de Estación Ju4rez y Pichucalco. 

Reforma, ha sufridÓ tres incendios¡ el primero en el año 

de 1910 causado por la .Revolución; el segundo incendio -

ocurrió en el afio de 1~33 originado a 15 Km., de lapo-

blaci6n en un lugar boscoso llamado "Santa Cruz", que - -

fue activado por los vientos del sur que durante varios 

d1as soplaban en dirección a la poblaci6n, propagAndose 

el fuego hasta el centro de la ciudad y· a pesar de los -

grandes esfuerzos que los habitantes hicieron para exti!!, 

guir el fuego, fueron inGtiles, ya que la población car~ 

ce de una estación de bomberos; el Gltimo incendio fue • 

en 1949, tres meses después de un fuerte temblor quemAn

dose la mayoría de los archivos del Municipio, en cuanto 

a las causas que los produjeron no se supieron. 

El primer ejido fue integrado en el afio de 1917 y se le . 

denomin6 El Santuario, su iniciador. fue el Sr. Rosario -

Sangeado, lider natural que vive en Reform~. 

Al rededor de 1920, se realizaron las primeras perforaciQ. 
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nes para la localizaci6n del petr6leo 1 llevándolas a ca

bo la compailía norteamericana "El Aguila", con resulta- -

dos positivos, efectuadas en el margen derecho de este - · 

poblado. 

Por los incendios sufridos, las perforaciones fueron ta

poneadas y en sus profundidades quedaba una oquedad con 

petróleo crudo que utilizaban los campesinos para calaf! 

tear sus canoas. 

En 1930, fue nombrado Agente Municipal el Sr. Raúl Her-

nández por un grupo de personas del lugar conocido como 

"La Margarita" al margen de la laguna "El Lim6n", hoy C.2, 

lonia ejidal El Carmen. Ese mismo grupo se traslad6 al 

lugar donde actullmente est4 la Cabecera Municipal el -

cual construyó de guano y madera el Templo de Reforma. 

En el afto de 1933, siendo alcalde el Sr. José del Carmen 

Oíaz Díaz en compaftta de vecinos del poblado realizaron 

un censo el cual detect6 la existencia de 1000 habitan-

tes y en base a 61 se iniciaron las gestiones correspon

dientes ante el Congreso del Estado para restituirle su 

antigua categorta llevando la documentación respectiva -

al Sr. Leonardo Le6n Vasconcelos, asesorado por los Dipy 

tados, Samuel Le6n Brindis y el General Federico Aparicio. 
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El Congreso acord6 elevar a la categoria de Municipio - -

Libre a Reforma y el cargo de Presidente Municipal, rec! 

y6 sobre la persona del Sr. Leonardo León Vasconcelos -

en el afio de 1934. 

La primera escuela denominada "Pablo L. Sidel", actual-

me!lte "Fray Matías de Córdova" fue establecida en 1943,

siendo el maestro el Sr. Domitilo Le6n Vidal, quien im-

parti6 clases durante 30 años. 

En 1959 empezó a funcionar la primera carretera que exi! 

tió para beneficio de la población y que fue la de Esta

ción Juárez a Tuxtla Gutiérrez. En este mismo afio se -

compraron las primeras lanchas a Boca de Lim6n que utili 

zarian para comprar mercancia (anteriormente lo hac1an -

en canoas) y trasladarse de un lugar a otro. 

Para 1959 ya se habla iniciado el· comercio y la unión g! 

nadera, ·pero hasta el año de 1960 esto fue constituido -

formalmente. 

En el ano de 1960 la Zona de la Vega cercana al R1o que 

limita a Tabasco y Chiapas, se convirtió en zona produc· 

tora de pllitano. 
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Desde la iniciación de Reforma, hasta el año de 1965, la -

agricultura tuvo un creciente florecimiento, incrementá~ 

dose al mismo tiempo la ganaderia, al aumentar la cría -

de ganado vacuno, equino y porcino. 

En 1970 Petróleos Mexicanos, dió fuerte impulso a las i~ 

vestigaciones que fueron reiniciadas en 1962,lográndose 

en el mes de Febrero de este año la perforación del pozo 

"Aguilera 1" a 3 50 O metros de profundidad sin haber en· 

centrado petróleo. Debido a las constantes perforacio-

nes realizadas y a la localización de los hidrocarburos, 

en la población se observaron muchos cambios principal-

mente en los que se refiere a lo económico, social y ecQ 

lógico desde la llegada del personal de PEMEX y su indu! 

·tria. 

En 1971 es perforado el pozo "Sitio Grande I 1"· y puesto 

en marcha el 16 de Marzo de 1972. 

En el mes de Mayo de 1972, el Pozo "Cactus 1 1" empezó a 

funcionar con 77 cms. de presi6n. 

En Febrero de 1973 el Pozo I S empezo a funcionar con --

95 cm., de presi6n, sigui~ndole el Pozo I 101, de Sitio 

Grande que inici6 con 115 cas. de presi6n. ··Todos estos 

pozos fueron perforados a una profundidad de 2 SOO mts. 
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En este mismo afto continua llegando personal de PEMEX,ya 

sea para trabajar en los pozos o para colaborar en la -

construcci6n de carreteras, que posteriormente serían de 

gran utilidad entre otras cosas para trasladar la maqui

naria y equipo pesado que se ocupar1a después en la ins

talaci6n de la industria. 

En el afio de 1974 a Reforma se le da la categoria de Mu

nicipio, (1) y en el mi$mo afio dada la importancia que ag_ 

quiere el suelo por ~l petr6leo, INDECO expropia 289 Has. 

so-pretexto de construir viviendas de interés social. 

En el afio de 1980,varios trabajadores petroleros fueron 

secuestrados por los campesinos,los cuales además obstl'!!, 

yeron el paso de lil carretera como un medio de presión -

hacia PEMEX,para que se les pagaran las indemnizaciones 

justas por las afectaciones de sus bienes. 

En este mismo afto (1980),fue electo Presidente Municipal 

de Reforma el Sr. Salvador Quevedo Ramos, siendo descon~ 

cido por el Gobernador de Chiapas, Sr. Juan Sabines, --

quien lo substituy6 por el Sr. Angel Ramos, no siendo -

aceptado este 6ltimo por la población provocando serios 

disturbios sociales y enfrentamientos poU.ticos. 

(1) Diario Oficial de Chiapa1, 1974. 
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Es así,como a nivel político y social se empiezan a sus

citar serios conflictos que han ocasionado la lucha de -

clases y el control del poder político del Municipio de 

Reforma,debido a la riqueza petrolera existente. 

2. 4 Aspecto Económico Social. 

Econ6mico. 

En el Municipio de Reforma Chiapas,existen grandes can· 

tidades de recursos naturales a nivel agrícola y ganade· 

ro, pero con los descubrimientos realizados de los hidr~ 

carburos por Petr6leos Mexicanos. en la regi6n • se han 
.. / 

ocasionado cambios en la población, no tan sólo en lo 

socioeconómico y polttic·o, sino taabUn en lo ecol6¡ico, 

ya que de ser una zona 100\ Aartcola y Ganadera, altamen-... 
te productora de arroz, matz, frijol, y 4rboles frutales 

como: el mango, naranja, lima, pl4tano y con extensas 

lreas de.pastizales que actual•ente ocupan en la rama de 

la producci6n s~lo el 2\ del 100\ que ocupaba, ya que en 

su gran aayorta han sido afectadas debido a la contamin! 

ci6n del medio ubiente y .a la absorci6n de la mano de -

obra por las instalaciones petroleras como: la del Com- -

plejo Petroqutaico ele .Cactus, el Are a Industrial de Re- -

for•a, Chiapas, el Coaplejo Tabasco que se estl constru

yendo entre. otras que ocupan 1r1ndes extensiones de te--
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rreno. 

Los desechos industriales de estas instalaciones son • · 

arrojados en su mayor1a a los rlos, lagos o lagunas que 

se encuentran cerca a éstas o si nó son dejadas o aband~ 

nadas en el suelo, lo cual ha deteriorado la vida animal 

y vegetal ya que la gran variedad de peces y mariscos, · 
' 

que antes exist1an como el Topote, Sardina, Jaiba, Cama

r6n, Caracol, Pigua, Mqjarra, Robalo, actualmente han d! 

saparecido por la cont~minaci6n de las aguas. 

De las afectaciones a los Ejidos, Colonias y Ranchertas 

del Municipio de Reforma, Petr61eos Mexicanos ha pa¡ado 

de Marzo a Julio la cantidad 'de $12'833, 729.00 pesos por 

los conceptos de: corrosión de alambres y llntinas; muer· 

te de semovientes, pastoreo, cultivos, banco de material, 

cerca de acotamiento y bretadura en casa habitaci6n, re· 

sultando improcedentes 151 reclamaciones por diversos ·~ 

tivos. ·(Ver cuadro n6mero uno). 

Para el pa¡o de las afectaciones derivadas de las obras 

de PEMEX, existen dos.comisiones especiales instaladas • 

permanentemente en Villahet'11losa, T•basco y en Reform•, • 

Chis., siendo el coordinador de PEt.mX an.te la Procuradu

rta el Ing. H'ctor D1az. 



C U A D R O N U M. 

TABULADOR PARA EL PAGO DE DANOS EN LOS CULTIVOS: 

ARBOLES, PLANTAS, Y MUERTE DE SEMOVIENTES EN CHIAPAS.(!). 

COL~ EJIDOS Y RANCHBRIAS 

Col. Gustavo A. Benavides 
Col. Cristo Rey 
Poblado Reforaa 
Ejido El CarMn 
Ejido San Ni1uel 
Ejido San Jos6 Liaonsito 

. Ejido Paseas io Gaaboa 
Ejido Santuario de la Reforaa 
Rancherta El Caracol 
Rancherla Vicente Guerrero 
Rancherla Feo. J. Madero 
Rancherla Zaraaoza 
Rancherla El Zapotal 
Rancherla Macayo 
Rancherla El Trapiche 
Rancherla Santa Cruz 
Rancherlas More los· y Rosado 

TOTALES 

SE LE PAGA 

. 1 42,ooo.oo 
$ 62 ,813.62 

1 

6 1 386,305.00 
133,013. ºº 
592, 111.00 
241,829.00 

$ . 619,512.00 
$ 31 113,538.00 
$ 53,060.00 
$ 387,232.00 
$ 211,103.00 
$ 140,397.00 
$ 463,965.00 

i 117 ,830.00 
24,000.00 
52,626.00 

192,394.00 

' • 32 
.48 

so.oo 
1.03 
4.61 
2.00 
4.82 

24.26 
.41 

3.01 
1:64 
1.09 
3.61 

.91 

.18 

.41 
1. 22 

RESULTARON 
IMPROCEDENTES 

4 
3 

57 
13 
35 
o 

10 
3 
o 
s 
o 
1 

15 
2 
2 
o 
1 

' l 
2 

31 
9 

23 
o 
7 
2 
o 
3 
o 

10 
1 
1 
o 

. s 

.• 5 

(1) Datoa obtuidoa del Tabulador da la Co•hib da AvalGoa d• lieaH llacionalH. lxp!, 

diente P-3503-82, AvalGo 80-3809, lfactivo del lo, de Sapt:iaabre de 1980 al 31 d• 

Hano de 1981. 

~··· 

(11 

• 
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Las personas afectadas de una u otra forma se quejan de 

que los valuadores los tratan de mala forma, no les pa-

gan lo justo, además de tardar hasta cuatro aftos en ate~ 

der sus reclamaciones, que entre otras,est&n el pago por 

el paso de los vehiculos de PEMEX, ya que con el tránsi

to de 6stos sufren un constante deterioro las carreteras, 

las cercas que limitan los ejidos y que se encuentran a 

un lado de la carretera son destru{das, sin ser repara-

das. 

Por otra parte, Petróleos Mexicanos en Base al Programa 

de Energta a partir de los objetivos establecidos princi 

palmente en el segundo aspecto correspondiente a Energta 

y Desarrollo Regional, ha cooperado en la realizaci6n de 

algunas Obras P6blicas en la zona urbana, ha pavimentado 

varias calles como la de Benito Juirez, Alvaro Obreg6n 1 -

M. Abasolo,. 13 de Mayo y Miguel Hidalgo. 

Para el Desarrollo Rural construyó un canal de desague -

en la Laauna que se encuentra entre· San Miguel la. Sec-

ci6n y San Miguel 2a. Secci6n de 320 metros de longitud. 

Realiz6 obras de construcci6n de caminos en la zona ru- -

ral de la Col. Cristo Rey a la Col. San Jos~ Limoncito,

se reconstruy6 el camino con revestimiento, terracerta y 

alcantarillado. 
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De la Col. Cristo Rey, a la Col. Caracol, se construy6 -

el camino con terracerta y seis tramos de alcantarillado. 

De la desviaci6n de la Col. Caracol a la Col. Miguel Al

dama, se reconstruyó el camino con revestimiento y cua-

tro tramos de alcantarillado. Construyó posteriormente 

el edificio destinado al Centro de Salud en la Cabecera 

Munidpal. 

Estas son algunas de las obras que Petróleos Mexicanos -

ha realizado para CUllplir con uno de los aspectos plan-

teados en el Programa de Energla. Hasta ahora no ha al

canzado satisfacer los otros aspectos del progra11a ya -

que desgraciadamente no se han logrado los obje~.ivos - -

planteados en cuanto al lo¡ro.del desarrollo regional, -

siendo un desarrollo disparejo. pues mientras crece la I~ 

dustria Petrol~ra, la coaunidad se estanca y en cuanto -

al aedio ambiente,en lugar de protegerlo co•o es su obl! 

gaci6n,lo estl deteriorando cada vez mls. 

Dentro dd Sector Terciario, la Cabecera Municipal de -

Reforma tierie en su aayorta comercios, entre los que se 

incluyen, tiendas de abarrotes, restaurantes, miscel4· -

neas, papelerlas, tiendas de ropa, zapaterlas, soabrere

rlas, faraacias, aercertas, peluquer1as, tiendas de pin·· 

turas. Los servicios coao hotelertas y transportes es -

caro y se encuentran en p6si .. s condiciones y 6nicamente 
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existe un banco denominado COMBRMEX. 

PEMEX, ha absorbido la mano de obra de-los campesinos, • 

convirtiéndolos en obreros, por lo cual los medios de -

producci6n utilizados son aquellos que se encuentran en 

el Area Industrial, por lo tanto la fuerza de trabajo e! 

tá representada por los obreros ya mencionados y por téf 

nicos de PEMEX que por lo general no son de la localidad 

sino de fuera. 

De acuerdo a la investigaci6n realizada se detect~ que • 

el 53\ de la poblaci6n pertenece a la Econ6micamente Ac

tiva y el otro 47\ a la Poblaci6n Econ6micamente Inacti-

va. 

Dentro de la Poblaci6n Econ6micamente Activa 6sta se en.

cuentra repartida entre los tres Sectores de la Produc-

ci6n de la siguiente manera: el 2\ se dedica a la Agri·

cultura y Ganaderia; un 54\ a la Industria Extractiva y 

de transformaci6n trabajando para PEMEX; el 24\ se dedi

ca al comercio y los servicios p6blicos, y el 20\ tiene • 

actividades no especificadas, (Ver Diagrama 1). 

En cuanto a la tecnologia, la Cabecera Municipal carece 

de ella y la existente s6lo se localiza dentro de las •• 

. instalaciones de Petróleos Mexicanos que cuentan con ma·. 
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quinaria t6cnicamente avanzada, siendo manejadas por lo 

regular por personas de otras localidades y no por la -

gente de la población que podrta ser capacitada por la -

empresa,para que fuera aprovechada la mano de obra de -

este lugar. Sin embargo, debido a que serta elevado el 

costo y se requiere de más tiempo para capacitarlos, pr! 

fieren contratar la mano de obra de gente ya especializ~ 

da de otros lugares, por ser m!s barato. 

O IAGRAMA 1. 
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Las Relaciones Técnicas de Producción son las que se es

tablecen entre los contratistas de algunas empresas y P~ 

tróleos Mexicanos, ya sea para la venta del material ut! 

lizado o para la contrataci6n de vehículos o construc- -

ci6n de plantas o· edificios. El núme'ro de contratistas 

manejado por PEMEX representa un alto porcentaje, al - -

igual que las empresas y constructoras que trabajan para 

Petróleos Mexicanos, lo cual se traduce en un alto pre-

supuesto para esta ram~ y la pérdida del control sobre -

el personal que labora, 

En cuanto a las Relaciones Sociales de Producción, éstas 

se establecen en dos formas: por una parte las que exis· 

ten entre Petróleos Mexicanos con sus trabajadores como 

los obreros, t6cnicos.y por medio del Sindicato; y por • 

otro lado las efectuadas entre contratistas y trabajado· 

res que ofrecen su mano de obra a un bajo precio, ambos 

al servicio de PEMEX. 

Debido a que la Cabecera Municipal, se encuentra en tra~ 

sici6n debido a que ya no puede considerarse entre las -· 

Comunidades Rurales, pero aún conserva ciertos razgos y 

no presenta las caracteristicas de.una Comunidad Urb~na, 

se le ha considerado como una Comunidad Suburbana, por -. 

tales motivos se ha estado enfrentando a problemas de ·

abastecimiento de ciertos productos de primera necesidad 
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como a la deficiencia de los servicios con que cuenta. -

No cuentan con producción de alguna mercanc1a, en los a! 

rededores s6lo se observa la producción de los pozos de 

perforación y extracci6n de hidrocarburos, los habitan-

tes de la Cabecera Municipal ünicamente tienen parcelas 

destinadas al cultivo de algdn producto para el autocon· 

sumo. 

Desde la llegada de Petr6leos Mexicanos al lugar, el CO! 

to de la vida en general, ha estado .auaentando consider! 

ble•ente de 1970 a 1980 en un 2 000\ aproxiaadamente al 

igual que los salarios. Present•ndose una dualidad eco

n6nica regional donde un sector de la poblaci6n origina

ria del lugar recibe bajos ingresos por no per~enecer a 

la Industria y par ot.ra parte el sector que forma parte 

del personal que labora en PEMEX y que percibe altos sa· 

larios. 

De acuerdo al estudio reslizado se encontr6 que el ingr~ 

so mensual por familia se clasifica de acuerdo a las si· 

guientes proporciones: el 7\ tiene un ingresos de O a •• 

$ s,000.00 pesos; el 28\ de $ s,001.00 a$ 10,000.00 pe• 

sos¡ el 29\ de S 10,001.00 a S 15,000.00 pesos; el 18\ -

de $ 15,001.00 a S Z0,000.00 pesos; el 8\ de $ 20,001.00 

a $ 25,000.00 pesos; el 5\ de S zs,000.00 a $30,000.00 -

pesos¡ y 6nicaaente •1 5~ obtiene ingresos de mis de - -



$ 30,001.-00 pesos (Ver histograma 2). 
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Como se puede ·apreciar claramente son mayores los porcen 

tajes que perciben menos de $ lS,000.00 pesos y mucho -

.menor los que obtienen mis de $ 15,000.00 pesos. Suman· 

do los porcentajes el 64\ percibe menos de $ 15,000.00 -

pesos y s6lo el 36\ mayor que aquel. El salario prome-

dio mensual por familia es d~ $ 15.410.30 pesos. 

Tanto los dias de trabajo, como el horario es muy varia

ble, por la diversidad de funciones espectficas realiza-
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das en el trabajo, siendo lo m4s común que trabajen de -

6 a 7 d1as a la semana con un promedio de 8 a 10 hrs. de 

labores diarias. 

En lo refeTente a los Egresos Mensuales por familia en -

cuanto a gastos en educaci6n, vivienda, alimentación, -

vestido, transporte y otros se observó que: el 9\ tiene 

un egreso de O a$ 5,000.00 pesos; el 41\ de $ 5,001.00 

a$ 10,000.00 pesos; el 32\ de$ 10,001.00 a$ 15,000.00 

pesos; el 8\ de$ 15,001.00 a$ Z0,000.00; el 4\ de· 

$ 20,000.00 a $ 25,000.00 pesos; el 4\ de $ 25,001.00 a 

$ 30,000.00 pesos; y solo el 2\ tiene un egreso de - - -

$ 30,000.00 ó m4s. (Ver histograma 3) 
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El histograma nos seftala claramente que el 82\ de la po

blaci6n estudiada gasta menos de $ 15,000.00 pesos y que 

sdlo el 18\ rebasa los $ 15,000.00 pesos. Por lo tanto 

el egreso mensual promedio por familia es de$ 11,'117.9e 

pesos. 

Lo que nos esti indicando que el nivel adquisitivo de la 

poblaci6n es baj.o y. que solo gastan lo indispensable. 

Estableciendo una relaci6n entre los Ingresos y los Egr~ 

sos Mensuales por Familia, se detennin6 que el nivel ec~ 

n6mico de la familia es bajo, lo que se traduce en un d~ 
. 

terioro del poder adquisitivo de la población. (Ver dia-

grama 4). 
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Por otra parte, en la poblaci6n de Reforma~ Chis., ante 

la pregunta que se les fol'lllul6 con respecto a la opinión 

que tienen de Petróleos Mexicanos, se obtuvieron los si

guientes resultados: un 37\ piensa que ha beneficiado en 

varios aspectos a la comunidad por la realización de las 

obras que ha efectuado; el 11\ tiene la idea que la Ins

tituci6n proporciona a las autoridades municipales un -· 

subsidio y que 6ste no es aprovechado adecuadamente; - -

otro 11\ solamente lo ve como fuente de trabajo; el 10\ 

se queja por la contaainaci6n provo~ada por PEMEX; un S\ 

opin6 que el hecho de que esta industria llegue al lugar 

los afecta en diferentes 4reas; igual porcentaje opin6 • 

que no ayuda a la coaunidad y el 21\ se abstuvo de con-

testar la pregunta. 

Esta misma pregunta formulada en los Ejidos, donde la a~ 
. 

tividad agrtcola y ganadera es su 6nico modo de vida re! 

pondieron de la si¡uiente manera; el 40\ manifest6 que -

afecta las cosechas; el 20\ que no beneficia a las comu

nidades; el 10\ que ha contaminado el agua, la tierra y 

el aire que se respira; el 15\ que ha ocasionado muchos 

problemas; y el otro 15\ que ha ocasionado la muerte de · 

muchos aniáales y. no les dan el pago justo. 
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Social 

La Cabecera Municipal de Reforma, Chis., cuenta con una 

poblaci6n de 12,000 hab., teniendo una densidad de pobl!. 

ci6n alta, ya que su extensi6n territorial es de 59 Has., 

obteniendo el 49.16 Hab., por Km2. Sufriendo un proce-

so ripido de concentración humana debido a la llegada de 

la Industria Pe.trolera. En el afio de 1970 contaba con 

una población de 8,000 .habitantes y de.acuerdo al X Cen

so de Poblaci6n realiz~do en 1980 cuenta con una pobla-

ci6n de 12,000 hab. 

Tomando en cuenta que el crecimiento de la poblaci6n es 

del 3.8\ teniendo por lo tanto un crecimiento desordena

do, contando con una natalidad pro•edio de 664 nacimien

tos por afto, ade11ls de increaenta.rse. la inaigraci6n de -

diferentes partes de la Rep6blica. Se calcula que para 

el afto de 1990, la Cabecera Municipal tendrl una pobla·

ci6n de 19,000 habitantes aproximadamente. 

El lugar de origen del 30\ de los habitantes es del Mun! 
cipio de Reforma, un 24\ proviené· de los diferentes luga . -
res. del Estado de Chiapas, el 21' pertenece al Estado de 

Tabasco, el 13\ a Veracruz y el 12\ proviene de otros E! 

tados de la Rep6blica Mexicana. 
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En cuanto a la ocupaci6n y oficio de la poblaci6n, se ~· 

encontr6 que el 1\ de la población tiene como oficio ser 

campesino, el 10\ son obreros de PEMEX, el 11\ obreros -

varios, el 4\ empleados varios, el 1\ empleados de PEMEX, 

el 1\ son profesionistas, el 33\ son estudiantes, un S\ 

comerciantes, el 7\ tiene oficios varios, el 26\ corres

ponde a las amas de casa, y el 1\ tiene diferentes acti

vidades. 

En relación a la poblaci6n por grupos de edad, el 47\ c~ 

rresponde a los menores de 14 ados, el 28\ de 15 a 28 

aftos, el 15\ de 29 a 42 aftos, y el 10\ de los 43 aftos o 

más. 

El número de matrimonios efectuados en la Cabecera Muni

cipal de Enero a Diciembre de 1980, fue de 109 y de Ene

ro a, Junio de 1981 fue de 42 matrimonios, por lo 'tanto -

el estado civil de los padres de familia es el siguiente: 

el 62\ son casados, el 32\ viven en uni6n libre, el 1\ -

corresponde a, madres solteras, el 4\ a viudos y el 1\ -

son divorciados. 

El acelerado creciaiento de la poblaci6n además de la -

constante in•i1raci6n se debe a que el 64\ de las mujeres . 

en edad· HrtU no utiliza m'todos de planificación fami-

liar y sólo el 36\ si lo utilizan. El étodo ab usual para 
' . . . : ' . , ,,,, 
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el control de la natalidad son las hormonas orales en un 

20\, hormonas inyectables en un 11\, m~todos definitivos 

en un 5\. 

De Enero de 1980 a Junio de 1981, se han registrado - --

1,023 nacimientos, de los cuales 522 son hombres y 501 • 

mujeres. De la población estudiada, el 49\ corresponde 

al sexo masculino y el 51\ al sexo femenino. 

En lo referente a mort~lidad, se tiene que de Enero de -

1980 a Julio de 1981 ocurrieron 114 muertes. (Las causas 

principales de muerte se podrin apreciar claramente en -

el cuadro número 2). 

Las muertes presentadas en el cuadro n6mero Z fueron re

gistradas de la siguiente manera: 

Mli§. 1980 1981 

ENERO 6 3 
FEBRERO 4 7 
MARZO 4 3 
ABRIL 4 8 
MAYO. 10 •6 
JUNIO s 12 
JULIO s 7 
AGOSTO 6. o 
SEPTIEMBRE 4 o 
OCTUBRE s o 
NOVIEMBRE 10 o 
DICIEMBRE .J. ....Q. 
.TOTAL. . . . . . ' . , .. 68 46 



C U A O R O N U M. z 

CAUSAS DE t.K>RTALIDAD EN REFORMA CHIAPAS(l) 
DE ENERO DE 1980 A JULIO DE 1981. 

CAUSAS DE MUERTE · 1980 

Paros Cardiorespiratorios 11 
Gastro Enteritis Infecciosa 11 
Traumatismo Cráneo Encefálico 5 
Desnutrición 4 
Asfixia y paro Cardiaco por Sumersión 4 
Arma de Fuego 4 
Infarto de Miocardio 3 
Bronconeumon!a 3 
Deshidratación 2 
Fiebre Intestinal 2 
Septicemia 2 
Asfixia Secundaria · 2 
Shok Entot6xico 1 
Leucemina Nieloide 1 
Obito Fetal 1 
Insuficiencia Renal 1 
Embolia Cerebral 1 
Trombosis 1 
Congestión Alcohólica 1 
Abseso Hepatitis Allibiano 1 
Tuberculosis 1 
Bronquitis 1 
Arma Punzo Cortante 1 
Neumonta 1 
Epilepsia 1 
Oclusión Intestinal 1 
Intoxicaciones 1 
Feto con presentaci6n c6falica con O 
base circular de cordón 
Anemia Cr6nica O 
Quemaduras de 3er. grado O 
Envenenamiento O 
Enteritis Basiliar O 
Broncoaspiraci6n de Flema . o 
Insuficiencia Vascular Cerebral o 

TO T A L 68 
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1981 

9 
9. 
6 
o 
1 
1 
o 
3 
2 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
1 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

46 

(1) Da toa obtaaidoa da loa libros del l•ah tro Civil. -

Original da Accaa da Defunci~a •• el Huaicipio d• -

Ref.oru~ Cb:h·., •• uao a usi. 
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Estos datos fueron obtenidos de la Oficina del Registro 

Civil,los cuales al compararlos con los recopilados por 

medio de la encuesta aplicada se encontr6 lo siguiente:

entre las muertes mis comunes que se presentan el 6\ co

rresponden a las enfermedades respiratorias¡ el 22\ a -

las digestivas; el 42\ los accidentes y el 30\ a muertes 

ocasionadas por diversas causas. 

Por lo anterior como se puede observar el problema que -

tiene que afrontar la población de Reforma, Chis., es el 

alto indice de muertes provocadas por accidentes automo

vilisticos, debido al constante trlfico de camiones, a -

la conducci6n en estado de ebriedad, violaci6n a las re

glas de tr4nsito o a la carencia de sefiales viales y a -

la falta de prudencia de los conductores. 

En.cuanto a.las Enfermedades m4s frecuentes que se pre·

sentan en la regi6n son: el dengue en un 35\, las respi

ratorias en un 31\, las digestivas en un 29\ y otras en

fermedades en un S\. El promedio de vida de los habita!! 

tes de la poblaci6n es de los SO a los 60 afias. 

En cuanto a la estructura de la familia es "Nuclear" .for. 

mada por el padre, la madre y los hijos. Recayendo toda 

la autoridad en la figura del padre, al igual que la re!. 

ponsabílidad del hogar. 
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El tipo de vivienda es variable en cuanto al material -

usado; algunas est!n hechas a base de carrizo, vena de -

guano, techo de l!mina de cartón, piso de tierra; otras 

están construídas de tabique, piso de cemento y techos -

de limina de asbesto; las hay también de tabique, techo 

colado, piso de cemento y con mayor nClmero de habitacio

nes. Pues las primeras generalmente tienen una sola re

cámara. La vivienda que predomina es de construcci6n f! 

ja en un 60\ y el 40\ es de construcción provisional. De 

las cuales el 48\ están rentadas, otro 48\ son propias -

y el 4\ prestadas. 

Las condiciones de la habitación en cuanto a su ubica- -

ción, distribuci6n, iluminaci6n, ventilación y limpieza, 

son en un 78\ inadecuadas y el 22\ adecuadas. 

Por. otra parte, co•o resultado del crecimiento de la po• 

blaci6n se han creado una serie de problemas de tipo so

cial, coao el alcoholismo que es uno de los que se va ha

ciendo a4s coa6n en· la poblaci6n y que pasa inadvertido 

como problema social para sus habitantes, dada la fre- -

cuencia con qm ocurre es adquirido no solamente por los 

hombres sino que se van sumando en gran escala mujeres -

jóvenes. Es conocido por todos nosotros que en muchas -

poblaciones se presenta el ais•o caso, pero ésto ocurre 

con mayor freéuencta .en aquellas coaunidades donde se es 
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tablecen los trabajadores. petroleros debido a que un - -

gran nfunero de ellos están lejos de sus familiares, por 

el horario de trabajo que les permite disponer de tiempo 

libre y al no contar con centros de recreaci6n.adecuados 

donde distraerse,acuden a los centros de vicio de los -

cuales no tienen control las autoridades, acentu~ndose -

por la influencia de los medios de comunicación. Pero -

el caso más frecuente en la población de Reforma es la -

falta de Centros Recreativos,por lo que la mayor1a de -

los trabajadores de todas las edades, asisten a. la zona 

de tolerancia donde se incrementa el nivel del alcoho-· 

lismo, prostitución, drogadicción y delincuencia juvenil. 

Existe una zona de tolerancia ubicada en las afueras de 

la Cabecera Municipal a un costado de la carretera que • 

va l'llmbo a Estaci6n Ju4rez. La mayorta de·las mujeres.

que ahi asisten son originarias de Centroaa6rica y una • 

minorta del Municipio de Reforma. Cuando al¡una perso

na requiere de sus servicios tiene que pagar de $500.00 a 

$ 1,000.00 pesos. Lo que ocasiona un desembolso consid! 

rable sobre el ingreso de la familia. 

La gente que asiste a este tipo de·centros es porque·se 

ve obligada a concurrirlos por la carencia de otro tipo 

de diversiones ya sea de tipo recreativo o culturales. 
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2.5 Aspecto Jur1dico-Politico. 

En 1981 el Gobierno del Estado de Chiapas estaba repre-

sentado por el GobeTnador Sr. Juan Sabinez Gutiérrez, S~ 

cretario Dr. Rinc6n Castillejos. en Finanzas C.P. Anto-

nio Pariente Algar1n y Diputados Sr. Osear Alvarado Roo, 

Sra. Isabel Garc1a y Sra. Elsi Sarmiento. 

Las Autoridades Municipales de Reforma, Chis., estaban -

integradas por: el Presidente del H •. Concejo Municipal,

Ing. Sergio Rincón L6pez; priaer Concejal Sr. Gregorio -

Vasconcelos,; segundo Concejal Sr. Bartolo MEndez Corne

lio; Secretario Lic. Porfirio Zebad6a Salinas; y Tesore

ra Profra. Antonieta Corso. Quienes recib1an por parte 

del Estado un presupuesto anual de $ 30,000.000.00 de -

pesos. O> 

Reforma se basa en las Leyes expedidas por el Estado de 

Chiapas y en la Constitución Po11tica de la Rep6blica 

Mexicana, la toma de.decisiones se encontraba a cargo 

del Ing. Sergio Rinc6n L6pez, Presidente del H. Concejo 

Municipal, en esa &poca • 

. (1) Diario Oficial~· Chi•pa1, 1981. 
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Existe un Plan de Desarrollo Socio·Econ6mico, cuyo obje

tivo adem4s de hacer una corrección de la Alianza para -

la Pr~ducci6n, aspira a alcanzar el progreso Y· la equi-

dad social de la comunidad chiapaneca,al igual que el d~ 

sarrollo de los Tres Sectores de la Producción, el cual 

fue promulgado el 15 de Junio de 1978 en Palenque, Chis. 

Las Obras P6blicas más importantes que el H. Concejo Mu

nicipal ha realizado en el Municipio de Reforma, duran

te el ano de 1981 son: almacenados en la bodega munici-

pal de fertilizante, urea, matz tuxpefto para siembra; e! 

.tá promoviendo el funcionaaiento de 20 huertQs familia-

res en los Ejidos San Miguel, Dr. Rafael P. Gamboa y Li· 

moncito; se ha gestionado al Eji~o Santuario la Reforma, 

terreno para que funcione otro vivero.municipal, para el 

cual se cuenta con 10,000 Arboles frutales; se est4 tra

Mitando el Seguro de Vida Caapesino para 66 ejidatarios 

del Ejido Rafael P. Gallboa. De obras de caminos en la -

zona rural, se han realizado las siguientes: Del Ejido 

Limoncito a la 4a. Secci6n de Macayo se puso camell6n y 

terracerta; de la Col. Miguel Aldaaa a la Col. Gustavo -

Aguirre Benavidés se reconstruy6 la carretera y revistió 

con seis traaos de alcantarillados y dos puentes; en la 

Rancherla el Rosario se puso terracerta y revestimiento, 

adem4s.se colocaron tres traJ10s de alcantarillado y un -

puente; se est' destro~cando para sieabra de aatz en el. 



Ejido Limoncito; se está arando y barbechando en varios 

Ejidos y Rancher1as. 

95. 

Según las Obras P6blicas realitadas en la Zona Urbana 

son: la pavimentaci6n de cinco calles; la instalaci6n 

del drenaje en otras tres calles, asi como la perfora- -

ci6n de cuatro pozos de agua. 

En Abril de 1981, se presentaron fuertes conflictos a n! 

vel poHtico en el Municipio de Reforma,. Chiapas, pues -

al efectuarse las elecciones para elegir al Presidente -

Municipal, el Partido de Acción Nacional (PAN}, gan6 por 

decisi6n popular las elecciones,_ pero fueron nulificadas 

por el Gobernador del Estado Juan Sabi.nes Guti6rrez,- -

quien designó un H. Concejo Municipal Tripartita integr! 

do por un Presidente del Concejo Municipal Ing. Ser¡io • 

Rinc6n L6pez y dos Concejales; el Primer Concejal Sr. -· 

Gregario Vasconcelos y Segwido Concejal Sr. Bartolo M6n· 

dez Cornelio. 

El sistema penitenciario no existe en Reforma, Chis., •· 

cuentan .solamente con una c4rcel preventiva que es util! 

zada principalmente cuando son detenidas personas. en· es· 

tado de ebriedad. Cuando son consignados por las autor! 

dades en caso de pleito o por alg6n delito cometido,son 

trasladados a la Penitenciarf.a correspondiente a su Dis· 
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trito. Se detiene al sospechoso un lapso de 72 horas; -

si se le comprueba su culpabilidad, es consignado por el 

Ministerio Público en caso de ser delitos mayores. Si -

son delitos de parte, son canalizados al Juez de Paz. D~ 

rante la estancia de los detenidos, la alimentación de -

éstos está a cargo de sus familiares. 

Cuentan con una Comandancia de Policia ubicada dentro -

del edificio de la Presidencia Municipal, integrada por 

un Director de Seguridad Pública, un Sargento, un Coman· 

dante, un Razo y SO Policias. Cuentan con dos unidades 

(patrullas), para la vigilancia, teniendo un horario de 

vigilancia cada dos horas, para realizar un recorrido -

por la población. Cuentan con un Departamento de Inves

tigación y Prevenci6n de la Delincuencia (D.I.P.D.). 

En relaci6n a los problemas que afectan a la comunidad -

el SS\ de los encuestadores manifestaron que son los Se,r 

vicios Públicos, el 4\ mencion6 el Alcoholismo y la dro

gadicci6n, el 10\ manifest6 ser la contaminaci6n, el 23\ 

el abuso de las autoridades, el 2\ la insalubridad, el -

4\ mencion6 otros problemas y el 2\ se abstuvo de conte!. 

tar. 

Los habitantes de la Cabecera Municipal de Reforma, 

Chis., han •anifestado un desprecio y rechazo hacia las 
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autoridades mwiicipales. debido a los fraudes cometidos 

tanto econ6micos como electorales, al igual que por el -

abuso de las autoridades judiciales. Como ejemplo tene

mos las elecciones municipales para Presidente Municipal 

en 1980 donde fue electo e 1 Sr. Sal v.ador Quevedo Ramos, -

pero el Gobernador de Chis •• Lic. Juan Sabines Gutiérrez 

lo desconoci6 y en su lugar nombr6 al Sr. Angel Ramos, -

quien tom6 posesi6n en Abril de 1980 y dej6 la Presiden

cia Municipal en Mayo del mismo afto, llev&ndose la canti 

dad de $ 84'000,000.00. seg(in datos recabados por los me

dios de informaci6n. Para cubrir el cargo se volvieron 

a realizar las elecciones en la cual result6 electa por 

decisión popular, la Profra. Ma. Antonieta Corzo candid! 

to del PAN. Siendo desconocida por el Gobernador de --

Chiapas, poniendo en su lugar a un H. Concejo Municipal 

integrado por un presidente y dos concejales. El Presi

dente del H. Concejo Municipal es el Ing. Sergio Rinc6n 

López. 

En cuanto a las autoridades judiciales; éstas aplican en . 
forma arbitraria las leyes, abusando del cargo que tie-

nen y realizando fraudes, ya que el Gobernador del Esta

do anualmente proporciona 30 millones de pesos aparte de 

lo que proporciona Petr6leos Mexicanos para el. mejora- -

miento de la comunidad sin saber el destino de estas ca~ 

tidades. 
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En cuanto a la opinión que tienen del H. Concejo Munici

pal, se Tecopilaron las siguientes opiniones: el 32\ ex-

pres6 que perjudica a la comunidad ya que no sólo átienden 

sus intereses personales sino lo que buscan es el poder; 

el 13\ manifestó que al H. Concejo Municipal le es indi

ferente los problemas de la comunidad; el 14\ manifestó 

que ayuda a la comunidad; un 3\ le es indiferente lo que 

haga el H. Concejo Municipal, el 22\ no conoce a los re

presentantes que lo gobiernan y el 16\ restante no opi-· 

n6. (Ver diagrama No. S). 

Como se podr4 observar el 45\ da una opinión negativa 

del H. Concejo Municipal, un 41\ le es indiferente lo 

que hagan o no opinaron y s61o el 14\ est4 a favor del 

H. Concejo Municipal. Lo que nos est' indicando,que no 

existe un control sobre las autoridades por lo que hacen 

lo que quieren con la poblaci6n,y por otra parte,la ca-

rencia de educaci6n política de sus habitantes, que se -

manifiesta por el poco inter6s que tienen respecto a lo 

que sucede en su regi6n y en hacer algo por mejorarla. 

Lo anterior se desprende de la encuesta realizada a los 

habitantes de Refor11a, en cuanto a su participaci6n en -

la.soluci6n de los probleaas,donde se detect6 que el 90\ 

no participa .de nin¡ua forma en la soluci6n de los pro-· 

blemas y ni le int~resa,y solo el 10\ si esti interesado 
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en participar de alguna manera en la resolución de sus · 

problemas. 

Esto nos está indicando el porqué se cometen tantas arbi 

trariedades en el Municipio de Reforma, pues no hay na·· 

die que los detenga ni las autoridades Gubernamentales,

ni la poblaci6n que sería la más indicada para frenar la 

situaci6n. 

En Reforma, Chis., hay 14 Instituciones, 12 de ellas 

pertenecen a las Instituciones de Servicio y 2 a las In! 

títuciones Normativas. 

Instituciones de Servicio: 

~~...!!!.l!edicina Familiar.· Depende del Instituto 

Mexicano del Segu,ro Social, ubicada en la Av. Adolfo L6· 

pez Mateos, en la Salida a la carretera a Villahermosa,· 

Tabasco. 

El principal objetivo de esta Instituci6n de dependencia 

federal, es atender y mantener el estado de salud de la 

población derechohabiente. 

El personal que labora en esta Instituci6n es el siguie! 

te: un Director (Dr. Eduardo Mateos), un Ad•inistrador,· 
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dos M6dicos Generales (Pasantes realizando el Servicio -

Social), un Archivista, 2 Enfermeras, dos personas de In 

tendencia, una de Mantenimiento y cinco Choferes. 

Cuenta con tres consultorios que funcionan con horario -

mixto, de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas con un -

promedio de 26 consultas diarias, de las cuales el 70% -

corresponde a los adultos y el 30% a infantes,predominan 

do el sexo masculino •. Las enfermedades más frecuentes -

que ha tenido que aten~er esta Instituci6n: en los niftos 

las gastrointestinales y respiratorias; y en los adultos 

la bonquitis, amigdalitis, amibiasis, y. enteritis paras! 

taria. 

Esta unidad de Medicina Familiar es principalmente de 

trAnsito, canalizando los casos que sean necesarios a ~! 

llahermosa, Tab. El servicio de urgencias es atendido -

las 24 hrs.,y lo dan a cualquier persona, sea derechoha

biente o no, siendo los casos más frecuentes los de par

tos urgentes y de traumatología, provocados por los acc! 

dentes de trabajo. 

Realizan· campafias de vacunaci6n masiva, aplicando ·la. tr! 

ple, sarampi6n, polio y tixoide antitetinica que se apli 

can gratuitamente a toda la población. T~mbi~n dan pli~ 

ticas a la comunidad sobre.detecci6n oportuna de clncer, 
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diabetes, tuberculosis, medicina preventiva y planifica

ci6n familiar. 

En relación a la Planificaci6n Familiar, tienen un con-

trol de 400 a 500 aseguradas y no aseguradas, atendiendo 

un promedio de 10 personas al mes de primera· vez. El m! 

todo más usado es el m6todo hormonal inyectable, siguien 

do el dispositivo intrauterino y por último el método ·

hormonal oral. Cuando deciden utilizar el método defin! 

tivo, son canalizados para su atenc~6n a Villahermosa, -

Tab., presentAndoseles en promedio de S casos al mes. 

El Centro de Salud.- Cuya dependencia es Federal, perte

nece a la Secretaria de Salubridad y Asistencia, ubi

cada en la calle de Mi¡uel Hidalgo esquina con Miguel A.! 

dama, siendo establecida en la Cabecera Municipal de -

Reforma el 27 de Marzo de 1975. Dependen de Tuxtla Gu

tiérrez y jurisdiccionalmente de Pichucalco, el control 

de los ingresos se hace por medio de recibos foliados 

siendo las cuotas de $ 30.00 pesos por curaciones y -

$ 45.00 por inyecciones, lo recaudado durante el mes es 

enviado a Tuxtla Guti6rrez. El Centro de Salud no cuen

ta con un local propio sino rentado, siendo el Munici-

pio el que pa¡a el local ($ 10,000~00) mensualmente. 

Desde el mes de ·Febrero de 1981, no cuenta con un 

médico que lo atienda, siendo una . auxiliar de 
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enfermera la que se est& haciendo cargo de atender a las 

personas que acuden a él. Tiene un horario de 8:00 a --

13:00 hrs. de Lunes a Viernes, lo mismo que la persona -

encargada de la limpieza. 

Los casos que co~ mayor frecuencia atienden son: curaci2 

nes y aplicaciones de vacunas e inyecciones. Entre las 

enfermedades atendidas.más frecuentes están: la tifoidea 

que es entre las enfermedades transmisibles la más fre-

cuente y heridas de tr_abajadores principalmente del Com· 

plejo Petroquímico de Tabasco. De los casos anteriores 

atienden de 10 a 15 diariamente. 

En cuanto al programa de vacunaci6n de poliomelitis, • • 

D.P.T., sarampi6n, y B.C.G., se han realizado algunos a 

diferentes Ejidos, Rancherias, Colonias y en la misma 

Cabecera Municipal. 

Servicio Médico de PEMEX.- Cuya dependencia es descen-

tralizada, está ubicada a un costado de la carretera que 

va rumbo a Estaci6n Jubez y Pichucalco. 

El Director de este servicio es el.Dr. Jos~ C. Sonni. · -

Sosa, el cual cuenta con un programa especial y especifi 

co de PEMEX estando sus servicios enfocados principalmerr 

te al Area Industrial beneficiando a los 1913 trabajado· 
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res y a sus familiares. Atienden solamente cirugía me-

nor, en caso de presentarse pacientes con mayor complic! 

ci6n; son canalizados a Villahermos, Tab. 

La población a la que es prestado el servicio,es flotan

te, ya que existen 18,000 expedientes y atienden de • --

6,000 a 7,000 personas. En promedio al mes,calculan dar 

un total de 1800 consultas, no se pudo conseguir el dato 

exacto porque no cuentan con el dato estadtstico que se 

levantó. 

El lnsti tuto Nacional para el-· Desarrollo de la Comunidad 

y la Vivienda Popular (INDECOl.- Es de dependencia fed! 

ral y su oficina estl localizada a un costado de la ca-

rretera a Estaci~n Ju4rez • Pichucalco. 

El jefe de la Oficina en esta localidad es el C. Priv. -

Pascual Hern4ndez, el jefe del Area Administrativa el M

Ing. Marco Antonio Olvera. 

Esta Instituci6n expropio la cantidad de 289 has., liga

das a la Cabecera Municipal de Reforma,. el dla 1 O de Ma

yo de 1974. Dicha extensi6n fue pagada a los ejidata· -

ríos al precio de$ 1.26 por M2• 

INDECO, fue una instituci6n creada por.el Gobierno para 
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beneficiar a la comunidad y muy especialmente a la más -

desvalida "la clase popular", aas sin embargo, ha actua

do en forma contraria y ventajosa sobre la comunidad ya 

que con la tierra expropiada hizo un gran negocio, el m~ 

tro de tierra que compr6 a$ 1.26 lo ha estado vendiendo 

a $ 360.00 el M2 todavia a fines del afio 1981. Lo cual 

le ha estado generando varios millones de pesos. 

Actualmente el 70\ de la tierra disponible para construf 

ci6n en el Municipio R~forma, pertenece a esta lnstitu-

ci6n, que en forma arbitraria no ha querido seguir ven-

diendo algunos predios con el objeto de esperar su aumen 

to, lo que ha ocasionado ademas de la insuficiencia de • 

vivienda ya existente en la co.munidad, la formación de -

los asentamientos humanos alrededor del Municipio por la 

constante gente que esta llegando a Reforma. 

Cuentan con un proyecto de construcción para las zonas -

2, 3 y s,que se encuentran en la Cabecera Municipal, con 

lo cual justifican el por qué no venden.esos terrenos. -

(Ver Cuadro# 3). 

Oficina Federal de Hacienda y Cr6dito P6blico.- Estl 

situada en el edificio del Palacio Municipal, el jefe de 

esta oficina de Hacienda. es el Sr. Jaime. Culebro, cuyo -

objetivo es el de recaudar los impuestos de las personas 
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C U A O R O N U M. 3 

PROYECTO DE CONSTRUCCION (l) 

SUPERFICIE EXPROPIADA 
SUPERFICIE HACIENDA SANTA CRUZ 

2 8 9-18 - S 7 Has • 
35-30-79 Has. 

324-49-36 Has. 

u s o SUPERFICIE Has. 

HAB ITACIONAL 
Area de Regularización 84 25.95 
Unifamiliar 45 14.00 
Multifamiliar 18 5.70 
Gnnjas --1.Q. 3.34 

SUB TOTAL 157 48.99 

INDUSTRIAL 
Industria Ligera 13 4.05 
Industria Mediana 18 S.69 
Industria Pesada --E.. 8.44 

SUBTOTAL 58 18 .18 

SERVICIOS 
Vialidad 43 13.40 
Servicios 32 10.12 
Areas Verdes Y,Deportivas -19. 9.31 
SUBTOTAL 105 32.83 

Lotes Unifamiliares z 135 
Lotes Duplex 277 
Viviendas con Granja 118 
Viviendas en Multifamiliares 1 643 
Viviendas en Reaularizaci6n 3 883 

(1) Eatoa dato• fueron proporcionados en el Instituto -

Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la V! 

vienda Popular. IRDICO. 
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ftsicas y morales, como el de tener un control de todos 

los establecimientos instaladas en la Cabecera Municipal. 

Hasta el afio de 1981 tenían registrados 180 establecí· -

mientas, a los cuales se les cobr6 una cuota fija de - · 

acuerdo al permiso que solicitaban para la instalaci6n de 

su comercio. 

Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.· · 

Esta institución de servicio está para tratar asuntos r! 

lacionados con el agua, o sea abastecer de agua potable 

a la poblaci6n, el sistema de bombeo que incluye tomas • 

intradomiciliarias, distribución del líquido, capacidad 

y volumen del pozo. Está ubicada en el Parque Central · 

entre las calles Miguel Hidalgo y Miguel Aldama, estando 

a cargo del Sr. Guadalupe Garcia García. 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrlulicos.· Esta 

Instituci6n está ubicada dentro del Palacio Municipal,-

su representante es el Sr. Fernando S6nchez M~ndez, su -

principal función es dar asesoria a los campesinos, pe-

quefios propietarios, ejidatarios y colonos de todo el m~ 

nicipio en: 

a) Ensef\anza de la utilizaci6n de 'fertilizantes, trata

miento de suelos, fumigación, insecticidas, opera· -

ci6n agrtcola, etc. 
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b) Comercializaci6n, es decir orientar a los campesinos 

hacia las diferentes empresas para la venta de sus -

productos. 

c) Orientaci6n para la solicitud de cr6ditos de corto -

plazo que no rebacen de un afto, o bien de largo pla· 

zo que son de S aftos para pagar y recibe~ el nombre 

de Crédito Refaccionario. 

d) Formaci6n de Asociaciones Agrícolas, de las cuales -

existe una en la Col. Miguel Aldama. Las cuales se 

tienen que registrar en la Ciudad de ~~xico. 

e) Form.aci6n de cooperativas. 

Con lo que respecta a la Ganaderla no hay ni una 'persona 

que se encarge de este aspecto por lo que cuando hay que 

tomar muestras de sangre para analizarlas, curar al gan! 

do o resolver proble11as de contaminaci6n de pastizales.

tienen que asistir hasta Pichucalco. 

El Sr. Fernando Slnchez M6ndez coment6 que en realidad -

son muy pocos los ejidatarios que toman o asisten a los. 

progra.as, lo cual lo atribuye a que los ejidos y ranch~ 

rtas se encuentran retirados de la Cabecera Municipal,-

por lo que el traslado les resulta deflcil. 
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Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.).- Está loca

lizada en la Av. Adolfo L6pez Mateos, entre las calles -

Le6n Brindis y Sesquicentenario. La inauguraci6n de es

ta Instituci6n fue en el afio de 1974, siendo Presidente 

Municipal el Sr. Lorenzo Hern4ndez. El personal que la· 

hora en este lugar está integrado por: un Representante, 

una Secretaria, una Tesorera y tres vocales. 

Las actividades que realizan están enfocadas a todo el -

Municipio, abarcando Rancher1as, Colonias y Ejidos. Hay 

un programa exclusivamente para la Cabecera Municipal, -

que comprende varios cursos como Corte y Confecci6n, Cu! 

tura de Belleza, Artesanías, Tejido, Bordado, Carpinte-

ria, Lectura y Escritura, Reposteria y Primeros Auxilios. 

Comisi6n Federal de Electricidad. - S'ituada en la Av. -~ 

Adolfo L6pez Mateos, entre las calles Constituci6n y Ab! 

solo, de Dependencia Federal a cargo del Sr. José Luis -

Torres, agente comercial, quien a la vez tiene a su car

go 5 personas: un recaudador, 3 lecturistas y un instal! 

dor. El horario que los rige es de 8:00 a 15:00 horas -

de Lunes a Viernes. 

Seg6n el Sr. Jos6 Luis Torres la causa principal de la -

falta de luz el6ctrica en las 920 instalaciones hechas -

por esta oficina, son las inclemencias del tiempo. Los -
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desperfectos ocurren con na frecuencia de cada quince -

dlas, faltando la enerata seis o siete horas. 

La tarifa que se cobra es i de acuerdo con la lectura t!?, 

aada de los aedidores, te iendo sus variaciones de acue~ 

do a las estaciones del a o. Siendo a4s alta en invier

no y baja en ve1·ano. 

Las instalaciones e16ctri as colocadas en el Area Indus

trial de Reforaa, pertene iente a PEMEX es colocada por 

los ais110t trabajadores d petróleos. Lo que 4nicaaente 

corresponde hacer a la Co isi6n de Electricidad es to .. r 

la lectura y canalizarla Villaheraosa, Tab., debido a · 

que Petróleos Mexicanos d pende adllinistrativa .. nte de -

esa localidad. 

Secretarla de Existe una 

oficina de Correos y de T le¡rafos en la Av. Adolfo L6-

pez Mateos, entre las cal es Mi1uel Hidal10 y Joaqutn -

Guti6rrez, con un horario ara Te1•1rafos de las 9:00 a -

las 13:00 y de 15:00 a 20. 00 de Lunes a Viernes y Siba-

dos de 9:00 a 12:00, dand servicio de tel61rafos y gi-

ros. El horario de corre s es de 8:00 a 13:00 y de 

15:00 a 11:00 hrs. de Lun s a Viernes •. 
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Banco COMERMEX.- Es el 6nico banco con que cuenta la P2 

blaci6n, el cual se encuentra establecido sobre la Av. -

Adolfo L6pez Mateos entre las Calles Sa11Uel Le6n Brindis 

y Sesquincentenario. 

Area Industrial Refo1'11a, PEMEX.- Está ubicada sob~e la -

carretera rw1bo a Estación Ju•rez y Pichucalco. Se con

sidera entre las instituciones descentralizadas. donde -

la aixima autoridad es .el Ing. Carlos Juirez Néndez, Re

presentante Interino d~ la Superintendencia General del 

Distrito Villaber11osa, Taba •• en la Ayudantía TEcnica -

est• el Sr. Javier Rebolledo y en la Ayudantia Adainis-

trativa el Sr. Jorae Santa Anna. 

Instituciones Nor11ativas. 

H. Concejo MPnicipal.- Ubicada al Este de la Cabecera -

Municipal entre las calles Abasolo y Mi1uel Hidalao. Ac

tualaente está representado por un H. Concejo llanicipal 

cuyo Presidente es el Ina. Ser1io Rinc6n L6pez, coao - -

· Priaer Concejal el Sr. Greaorio Vasconcelos Cerinoy y C.2, 

ao Segwido Concejal el Sr. Bartolo Mfndez Camelio, Se-

cretario de Concejo Lic. Porfirio Zebad6a Salinas, Teso

rera Profra. Antonieta Corzo Gallboa. Director de Obras -

P6blicas Arq. Sal•ador Flores, Director de Desarrollo R! 

ral Sr.· Josf Manuel llanero, Recaudador de Hacienda Jaime 
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Culebro Damas, Director de Seguridad Pública Capitán An

tonio Hernández, Convenio de Confianza Municipal - -

(CODECOM) Sr. Carlos Custodio. 

~etaria de Educaci6n Pública.- Cuenta con un Jardín -

de Niños ubicado en la Av. Adolfo López Mateos, esquina 

con Samuel León Brindis,. dos Escuelas Primarias, la pri- · 

mera situada en Constitución y 13 de Mayo, la segunda en 

16 de Septiembre. Cuentan con una Escuela Secundaria -

localizada sobre la Av. Adolfo López Mateas en el cruce

ro de las carreteras que van a Villahermosa y Libramien

to a Estaci6n Ju4rez. 

En cuanto al aspecto político en la Cabecera Municipal • 

de Reforma, Chis., solamente hay dos partidos políticos 

establecidos: el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), y el .Partido de Acci6n Nacional (PAN). 

El comit6 del PRI esta integrado por: el Presidente 

Blas Aldecoa Burelo, el Secretario General Sr. José Luis 

Palma Colorado, Secretario de Capacitación Polttica Dr. 

Morales de Dios, Secretario de Infórmaci6n y Propaganda 

Sr. Gregol'io Alvarez, Secretario de Acción Agraria Sr. -

Gregorio Vasconcelos, Secretario de Finanzas Lic. Porfi· 

río Cebadua Salinas, Sec'retario de Acci6n Popular Sr. -· 

José Manual Cort6s Ramtrez, Secretario de Acci6n PoHti· 
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ca Sr. David Mart1nez Guzmbl, Secretario de Acción Obre

ra Sr. Jacob González Palacio, Secretario de Acción Ele~ 

toral Sr. Filiberto Chivez Cruz, Secretario de Fomento 

Deportivo Sr. Guadalupe Costodio Hernindez, Oficial Ma-

yor Sr. Juan Villamil Moreno, Representante del Frente • 

Juvenil de Superación Reforma 80 Sr. Flumencio de la Ro-

sa. 

El PAN qued6 inscrito ~n Reforma,Chis., en el afio de ---

1979 y en 1980 participó en las primeras elecciones para 

elegir Presidente Municipal, siendo candidato la Profra. 

Antonieta Corzo. En 1981 el Partido del PAN estaba int~ 

grado por tres personas;el Sr. Juan Figueroa León, Dr. -

Lorenzo Montaftez y la Profra. Antonieta Corzo. 

De los partidos politicos existentes,.el · 53\ de la pobla

ción estudiada votó por el PRI afirmando que aunque no -

votaran saldrta ganando el PRI, ·el 7\. apoy6 al PAN, el -

1\ otros partidos y el 39\ no pertenece a ningan partido 

político. 

De acuerdo con las opiniones recopiladas de los habitan.

tes asi como en las instituciones anteriormente menc~on! 

das, se detectó que existe una carencia de coordinación 

entre cada una de ellas, por lo cual, los recursos mate

riales y humanos no son aprovechados adecuadamente. 
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Tanto los campesinos como los ejidatarios que no perten! 

cen a ninguna instituci6n carecen de atención médica, te 

niendo que acudir al Centro de Salud de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia, que desde hace tiempo no cuenta 

con un médico de planta ni eventual, siendo atendido por 

una Auxiliar de Enfel'lll.er1a, teniendo que pagar según el 

caso ciertas cuotas o si no, asistir con un médico part! 

cular para tener una mejor atención a costa de realizar 

un gasto alto, que la mayor1a de las veces no pueden su

fragar. 

El IMSS, as1 como el Servicio M6dico de PEMEX que cuen-

tan con el equipo y material humano calificado para la -

atenci6n adecuada de los pacientes, sólo dan atenci6n a 

los. no derechohabientes en caso de urgencia. Si el caso 

amerita hospit&lizaci6n se les cobra la atención llédica. 

Estas dos instituciones están en la mejor disposici6n de 

atender a la poblaci6n debido a que las enfermedades más 

frecuentes: como el dengue causado por el piquete de -

mosquito, las respiratorias causadas por la inhalaci6n -

de &cido sulfhtdrico y las digestivas por la'ingesti6n -

de alimentos y agua contaminada;es indispensable atacar 

para evitar su pTOpa¡aci6n. La Auxiliar de Enfermera en

cargada del Centro·.de Salud de la S.S.A., no tiene auto

ridad para canalizar o establecer la relaci6n necesaria 
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con las otras instituciones de salud,en los casos que se 

llegan a presentar y que ameritan de atenci6n pronta y -

de cuidados intensivos no lo son, por la carencia de ese 

acuerdo entre las instituciones. 

Existe tambi6n falta de coordinaci6n entre la SAHOP y el 

H. Ayuntamiento en lo referente al menteriimiento de las 

calles,ya que 6stas se encuentran en un estado deplora-

ble, ocasionando accidentes automovilisticos, problemas 

de higiene y salud, pu~s en épocas de lluvias se forman 

lodazales y en 6poca de viento polvaredas; pero princi-

palmente las instalaciones de la red de distribución de 

agua potable est&n mal colocadas por su poca profundidad, 

casi a nivel de piso ter~inado, lo que ocasiona que su-

fran averias constantes con la consecuente p6rdida y con 

taminaci6n del liquido. 

2.6 Aspecto Ideol6gico • Cultural. 

Ideol6gico 

La educación que los padres imparten a sus hijos es nula, 

ya que no existe una comunicación directa entre ellos, • 

dejindolos en libertad de acci6n desde muy temprana edad, 

eludiendo as1 sus obligaciones y responsab~lidades que -

tienen como padres hacia s\is hijos, ocasionando que los 
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menores de edad abondonen primeramente la escuela y se -

dediquen a otros oficios, perdiendo por completo el con

trol sobre su comportamiento tanto en la familia como en 

la sociedad. 

En cuanto a las amas de.casa descuidan mucho a sus hijos 

tanto en la alimentaci6n, aseo personal, vestido, higie· 

ne como en la salud, por lo que la mayoria de los niftos 

están enfermos de parasitosis, dermatitis y todo tipo de 

enfermedades infecciosas y parasita~ias. 

De las religiones existentes las que predominan en Refo! 

ma, Chis., es la Cat6lica en un 75\, la Evangelista en -

un 6\, la Adventista en un 3\, los testigos de Jehová en 

un 3\, los Pentecosteces en un 1\, los Protestantes en • 

un. U y en un 11\ son ateos. 

Aunque algunas religiones tienen prohibido a sus fieles 

la lectura de otros libros que no sean religiosos o la -

Biblia, segfin l~ encuesta aplicada en la poblaci6n, se -

observ6 que el 51\ de la poblaci6n lee cuentos, novelas, 

y revistas~ el 19\ periódicos informativos, .el 18\ li- -

bros religiosos, el 6\ libros t~cnicos y otro 6\ libros 

de texto. 

Las principales ff stividades religiosas que se ef ectOan 
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en el Pueblo de Reforma. Chis., son la del 24 de Maro, -

dia de la Sra. del Santuario y la del 12 de Diciembre,-

dia de la Virgen de Guadalupe. 

En cuanto a las festividades nacionales son las mismas • 

que establece la Consti tuci6n Política de México. 

La constante inmigración que Reforma, Chis., ha sufrido 

en la última década provocada por la llegada de Petr6- -

leos Mexicanos,ha prod~cido un efecto.constante en la -

pérdida de sus tradiciones, acentuándose aun más por los 

medios masivos de comunicación, que no tan sólo han in·· 

fluido en sus tradiciones sino hasta han generado cam· -

bios en su alimentación. 

Entre Wla de las tradiciones que se ten1an antes de que. 

llegaran personas de diferentes partes de la República,

estaba el que las seftoras usaban un vestido en forma de 

bata larga delgado, sin ningún sostén en el pecho, debi

do al calor. Esto se fue perdiendo poco a poco, en lo -

cual influyó las costumbres distintas de las personas ·

nuevas. 

Por lo general la gente de esta región aco.stumbra levan

tarse temprano para aprovechar lo fresco de la maftana y 

realizar sus labores, para el mediod1a estar en su casa. 
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Por lo que el movimiento de la gente en la población se 

observa de las 6:00 a las 11:00 de la maftana y por la -

tarde de las 18:00 a las 21:00 horas. 

En la mayor parte de las casas acostumbran tener anima-

les dom6sticos, prevaleciendo m4s los pericos, guajolo-· 

tes, cerdos y perros. 

En cuanto a la conducta de los habitantes se detectó que 

la gente es muy pasiva, lenta en sus. movimientos, no de· 

muestran sus sentimientos con facilidad, hasta cierto -· 

punto son ap4ticos e indiferentes ante cualquier evento 

que se les presente, tienden a tómar una actitud de ex-· 

pectador mas que de participaci6n. 

Los valores personales manifestados por los habitantes -

entrevistados son variables.ya que intervienen personas 

de diferentes regiones con una cultura variable. Por -

ejemplo no es mal visto el vivir en unión libre. En oc! 

siones las esposas est4n enteradas de que sus maridos -

mantienen ·relaciones con otras aujeres y no le dan impor 

tancia. En otros casos hay •ujeres que tienen otro hom· 

bre y a los .. ridos no les afecta. 

En relaci6n a la posici6n que ocupa la mujer en la SOci,!. 

dad de Reforma, Chis., se encuentra ma.~ainada, ya que no 



119. 

se le toma en cuenta, no tiene ni voz ni voto,aunque las 

leyes se la otorguen y est! mal visto que trabaje. Las 

mujeres que han alcanzado alg6n puesto pol1tico o admi-

nistrativo,no lo atribuyen a su capacidad personal y de 

preparaci6n. 

En cuanto a las leyendas y mitos del pueblo de Reforma,

Chis., no se detect6 ninguno. Lo que más solia decir l.a 

gente era que el Pueblo ·de Reforma estaba "Maldito", debi 

do a los constantes desastres como las inundaciones y -

los temblores que han habido y que arrazan con todo el -

pueblo. 

Cultural 

En cuanto a su raza pertenece. a la mestiza, las caracte~ .. 

rísticas f1sicas que presentan son: constituci6n f1sica 

delgada, bajos de estatura, tez morena, ojos semi-rasga

dos, pelo lacio y negro. El idioma que hablan es· el es

paftol. Su atuendo es com~n; no tienen una vestimenta t! 

pica. 

En l~ Cabe.cera Municipal de Reforma, Chis., hay seis ·es

cuelas, un jard1n de niftos, cuatro primarias· en dos pla~ 

teles y una secundaria. No tienen preparatoria ni prof! 

sional, por lo que tienen que trasladarse a Villahermosa, 
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Tabasco, o a Pichucalco para poder continuar sus estu- -

dios.· 

El Jardtn de Niftosesti ubicado en la Av. Adolfo L6pez -

Matees, esquina con la calle Dr. Samuel Le6n Brindis. 

La Escuela Primera situada en la calle 16 de Septiembre.· 

Tiene Z turnos el matutino y el vespertino, el matutino 

corresponde a la escuela primaria "18 de Marzo", cons- -

truída en 1975 con un promedio de 500 alumnos, de los CU! 

les el 50\ son niftos y el otro SO\ son niftas. Tiene 16 

aulas y doce maestros distribuidos de la siguiente mane

ra: 4 maestros en primerof tres en segundo, dos en terc! 

ro, uno en cuarto; uno en quinto y otro en sexto afto. 

La escuela no cuenta con talleres de ninguna especie, ni 

biblioteca donde puedan consultar los alumnos lo más el! 

mental de los libros. 

El turno vespertino corresponde a la Escuela Primaria U~ 

bana Federal "Mo Internacional del Nifto", fue fundada -

en 1979, siendo su director el Profesor H6ctor M. Sin- -

chez,con un promedio de 543 alu11111os. Cuenta con 16 au-

las y 13 aaestros distribuidos de la siguiente manera: -

cuatro en priaero, tres en segundo, dos en tercero, uno 

en cuarto, uno en quinto y otro en sexto. En cuanto al 
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origen de los maestros siete son de Pichucalco y cinco -

de Chiapas. 

Debido a la gran demanda ~e los centros de estudio. y a 

la falta de planteles escolares, fue que se creó esta e! 

cuela en el turno vespertino. ya que hay muchos nifios en 

edad escolar que no asisten a la misma. No cuenta con -

talleres ni biblioteca; en caso de que los alumnos nece

siten consultar o investigar algún tema. tienen que re-

currir a las personas o maestros que cuenten con una bi

blioteca particular. 

Uno de los requisitos para ingresar a la escuela prima--. \ 

ria, es haber cumplido 6 af\os o cursado el jardín de ni

fios, en caso de que sean más grandes no les ponen ningtin 

obstáculo, dándoles la oportunidad de continuar sus es- -

tudios. 

Los maestros están concientes que la alimentación de los 

nifios es deficiente y que muchas madres envian a sus hi

jos a la escuela sin desayunar, por lo que el nifio no -

puede captar lo mismo que si estuviera bien desayunado.

Pero al respecto no pueden hacer náda ya que carecen 'de 

este servicio que podrán dar a los nifios. 

El Profr. Julio Humberto Poot Mar1n es el supervisor Es-
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colar de la Zona 69 de Reforma, Chis., quien comentaba -

que exist1a una gran cantidad de niños que se encontra-~ 

ban sin escuela y los que asisttan a ella faltaban mucho. 

Lo cual se debe primeramente,a que los padres sólo se -

preocupan por ellos el dia de las inscripciones, una vez 

que han sido inscritos nos se vuelven a acordar de ellos, 

y en segundo lugar que los padres de escasos recursos -

que tienen algún negocio,ponen al niño a que los ayude -

sin importarles que falten a la escuela. 

En cuanto a los problemas principales que se presentan -

en las escuelas,agreg6,son la falta de bibliotecas, de -

talleres, de material educativo, la falta de agua para w 

el servicio de los sanitarios y de la potable para que -

los niftos puedan ingerirla, la inasistencia por la irre! 

ponsabilidad de los padres, la ignorancia, el gran name

ro de enfermedades, la falta de maestros y de recursos -

económicos. 

En lo referente a los deportes de la escuela "Mo Inter

nacional del Nifto", cuenta con tres equipos deportivos,

uno de base hall, de fut-bool, y otro de basket-bool. 

La escuela Primaria situada en la calle Constitución a -

un costado de la Igl,esia Católica, frente al parque, 

cuenta con dos tumos. En el Turno Matutino esd la es-· 

cuela primaria "fray Mattas de Córdobaº, y en la vesper-
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tina la escuela primaria "20 de Noviembre". No se pudo 

obtener mayor información, debido a que se encontraban -

de vacaciones. 

La escuela Secundaria Rosario Castellanos Quinto se cre6 

en 1978, tiene siete aulas en servicio y dos est4n en -

construcción para hacer un total de nueva aulas. De las 

~ aulas que están funcionando, cinco tienen mesabancos -

y dos no cuentan con las butacas. Tiene una asistencia 

de 312 alumnos, de los cual~s el 60\ son hombres y el --

40\ son mujeres. De los 312 alumnos 147 est4n distribu! 

dos en tres grupos de primero, 81 en dos grupos de segun. 

do y 89 en dos grupos de tercero·. El. promedio de edad -

de los alumnos es de 15 a 16 aftos. 

Segtln datos pro.porcionados por el director de la escuela 

secundaria Profr. Hfctor Sinchez. Petróleos Mexicanos,

proporcion6 en el afto de 1981, doscientos ochenta y un -

mil pesos, para la compra de mobiliario por medio de la 

Gerencia de la Zona Sur. 

Los alumnos que terminan la Secundaria y desean conti- -

nuar sus estudios, tienen que trasladarse a Pichucalco o 

bien a Villaheraosa, Tab., ya que en Reforma, Chis., no 

cuentan con estudios superiores. 
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Uno de los principales problemas que se tienen en la edy 

caci6n es la falta de escuelas secundarias, ya que en --

1981 egresaron de la primaria aproximadamente 200 alum-

nos de los cuales un 25\ quedó fuera por la falta de es

cuelas, )'a que el cupo m!ximo que puede cubrir la escue

la Secundaria para el primer afio es de 150 alumnos. 

La mayor1a de la poblaci6n. presenta un grado bajo de es

colaridad, de acuerdo a los resultados obtenidos del •s

tudio realizado, tenemQs que el 2\ de los nin.os en edad 

escolar asisten al jard1n de nifios, un 14\ tiene la pri

maria, el 3\ termin6 la secundaria, el S\ no la terminó, 

un 2\ estudi6 una carrera técnica o comercial, el 1\ te.! 

min6 la preparatoria, un 1\ estudió la profesional, el -

8\ son analfabetas y el 22\ no est4n en edad escolar. 

El principal problema en general que se encontr6 en la -

Cabecera Municipal de Reforma, e~ el Sectot Educativo,-

fue la deficiencia en la educaci6n por la falta de escu!_ 

las, de maestros, el mal equipamiento de las escuelas 

primarias y secundarias existentes, ya que carecen de 

lo más elemental como son los talleres, laboratorios, b!. 

bliotecas. A falta de 6sta t'iltima·es que se incrementa 

un nivel más bajo de aprovechamiento ya que los alumnos 

no pueden investigar, documentarse o aclarar dudas sur¡!_ 

das en sus estudios por la falta de libros de c:onsul ta. 
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Debido al bajo indice de escolaridad de la poblaci6n es

tudiada, estos carecen de las mis elementales normas .de 

hi¡iene tanto en su persona, vestido, alimentaci6n, como 

en su salud, al igual que en los servicios públicos ya -

que el 2\ de la poblaci6n tira la basura en los lotes ·

baldtos, el 3\ la tira a la laguna que les queda cerca,-
, 

el 9\ la quema, el 26\ la tiran en los tambos de basura 

los cuales la mayorta de las veces se quedan llenos de -

basura por dos o tres dlas por no pasar el cami6n a rec~ 

gerla, el 60\ manifest6 que la depos~tan en el cami6n de 

la basura. Mas sin embargo, a lo que expresa la estad!.! 

tica a lo lareo del recorrido que se realiz6 por la comy 

nidad, se observ6 coao todas las calles estaban llenas -

de basura, lo cual era aAs notable en las esquinas donde 

se -.encontraban los tallbos de la basura, ya que predomi· 

naba un olor f6iido y proliferaban las moscas. Tambi6n 

se detecto que en el suelo, en las banquetas, en las or! 

llas de los cordones de las banquetas y en terrenos bal

d1os, habla auchas heces fecales. 

En cuanto al destino de las heces fecales se detect6, 

que el 2\ lo hace al raz del suelo, el 8\ en. letrina sa

nitarias, el 15\ en fosa s6ptica y el 75\ en baftos con -

w.c • 

. Con respecto. al aercado "Dr. Belisario Do•inguez" es uno . . ' 

.. de los centros de abasto de la poblaci~n en cuanto a al! 
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mentas, ropa y arttculos varios, pero no cuentan con las 

elementales normas de hi¡iene, ya que hacen falta tomas 

de a¡ua, hay mucha basura almacenada por no pasar con -· 

frecuencia el camión recolector, provocando malos olores 

y un gran nfunero de fauna nociva dentro del mercado, - · 

existiendo una mala distribución de los establecimientos. 

Existe un proyecto.de ampliar y mejorar las condiciones 

del mercado, por parte ~e las·autor~dades del mercado y -

del municipio. Pero n~ hay que perder de vista que la • 

situaci6n que se da en el mercado,se debe a la falta de 

educación higiénica y al descuido de las autoridades ya 

que no han puesto la atención debida en el mantenimiento 

del local y la·i~specc~6n de los alimentos que esdn en 

buenas condiciones, ya que es un medio de contaminaci6n -

muy peliaroso para l'a salud de sus habitantes. 

La alimentación de los habitantes de Reforma, Chis., es 

deficiertte y no esii bien balanceada. En el consumo de 

leche, carne y huevos por d1a a la semana,se detect6 que 

el Z\ de la población, lós ingiere un d1a a la semana, -

el 3\ dos dtas a la semana, el 12\ tres dtas a la semana, 

el S\ cuatro dtas a la semana, el i\. cinco dtas a la. se

mana, ótro 2\ los consume seis dtas a la semana, el 73\ 

los consume siete dtas a la semana y sólo el 1\ no cons~ 

11e nin¡uno de estos alimentos. 
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Por lo anterior podemos percatarnos que la alimentaci6n 

es deficiente y si a ésto agregamos la influencia publi· 

citaría que a trav6s de los medios masivos de comunica-

ci6n causan en la poblaci6n gran influencia hacia.el co~ 

sumismo. Porque tanto la radio, la televisi6n y los pe

ri6dicos infol'Jllativos que llegan al pueblo,influyen en -

la gente para comprar productos inecesarios ya sea para 

el _hogar coao personales, que no causan beneficio alguno, 

que por.el contrario afectan la economta de la familia. 

PoT lo que la falta de higiene y una aliaentaci6n defi·· 
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ciente han ocasionado un gran nCimero de enfermedades, -

siendo las mis frecuentes el dengue en un 35\, respirat~ 

rias en un 31\, digestivas en un 29\ y otras en un 5\. -

Las cuales se han incrementado por la falta del cúadro -

de vacunaci6n en los niftos en edad de vacunar. Del est~ 

dio realizado en el cuadro de vacunaci6n el 38\ están -

sin vacunar, el 32\ estl incompleto, y el 60\ está com-

pleto. 

En cuanto a la orienta~i6n sexual que los padres dan a -

sus hijos,se detect6 que para los padres de familia no -

es habitual dar orientaci6n sexual a sus hijos,ya que el 

86\ manifest6 no hacerlo y sólo un 14\ si lo imparte. 

La Cabecera Municipal de Reforma, Chis., carece de ce~-

tros de Recreaci6n y de Distribuci6n, existiendo solamen .-
te una cancha de basket·bool, una de fut-bool. Algunas 

de las escuelas tienen canchas limitando su uso a los 

estudiantes pertenecientes a ellas. 

Existe un departamento de Acci6n Social, Cultural y De-

portivo que es el encargado de realizar actividades ene!. 

minadas a motivar a la poblaci6n ea la realizacidn de af_ 

tividades recreativas y en la participaci6n de los even

tos deportivos. Pero realmente han hecho poco, pues :ti!. 

ne poéo tiempo de haberse fundado por lo que apenas se -
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Las frutas y las verduras se consuaen por d1a a la sema

na de la si¡uiente aanera: el 6\ las ingiere una v~z a -

a la seaana, el 13\ dos veces a la semana, el 16\ tres • 

veces a la se11ana, el 3\ cuatro d1as a la semana, otro -

3\ cinco d1as a la semana, el 1\ los consume seis d1as 

a la semana, el 51\ siete d1as a la s~mana y solo un 7\ 

no conswae estos alimentos. 

Con respecto al consuao de tortillas, pan, harinas y Pª!. 

tas por dta a la seaana,el 1\ las ingiere tres veces a -

la semana, un 1\ cuatro dtas a la sellllna, el O.S\ cinco 

dtas a la seaana e igual porcentaje seis veces a la seJI!. 

na, el 97\ siete d1as a la semana. 

El consuao de refrescos y golosinas por dta a la semana 

los consuaen d•· la !i¡ubnte manera: el 3\ lo· hace una -

vez a la seaana, el 4\ dos veces a la seaana, el 7\ tres 

veces a la seaana, l1 1\ cuatro veces a la seaana, el 1\ · 

cinco veces a la seaana y en i¡ual porcentaje lo hacen -

seis veces a la seaana, el 77\ siete dtas a la semana y 

sólo un 6\ no consuae estos productos. 

Para concluir el cuadro de la aliaentaci6n de los habi-

tantes de esta localidad y poder percibir claraaente los 
' ' 

porcentájes obse~elÍos el· Dia1raa 6. 
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esti organizando, para lo cual está formando grupos de-

portivos. 

En cuanto a las actividades recreativas y culturales el 

DIF esti realizando actividades semejantes, encaminadas 

al desarrollo de la juventud, pero no existe ninguna-·

coordinación entre esta institución y el Departamento de 

Acción Social, Cultural y Deportiva. 

De acuerdo a la encuesta realizada, en lo referente a -

las actividades recreativas a las que se dedica la pobl!. 

ci6n se encontr6: que el 39\ no realiza ningW'la activi-

dad; el 30\ va al cine, ve la televisión o escucha la r!. 

dio, el 10\ organiza paseos fuera de Reforma; el 9\ efe.s, 

túa paseos locales, el 7\ se dedica a los deportes, y el 

S\ realiza diferentes actividades. 

Como podemos observar por los datos anteriores, no hay -

centros de diversión para niftos, j6venes y adultos. So

lo hay un cine que exhibe películas por· lo general porn2_ 
1 

arlficas. La carencia de centros recreátivos, sociales 

y culturales inclinan a la gente a que asista a centros 

de viCio y·corrupci6n, generando otro tipo de problemas 

como el alcoholismo, drogadicci6n, etc. 
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Z.7 ProblemAtica _Encontrada. 

De acuerdo con la investigación realizada, se detectaron 

los siguientes problemas que afectan a la poblaci6n de -

Reforma, Chiapas. 

PROBLEMAS SOCIALES. 

Abuso de las Autoridades Municipales y Judiciales. 

Estancamiento del crecimiento de la población por el 

acaparamiento de los predios por·INDBCO. 

Alto tndice de alcoholismo. 

Alto tndice de drogadicci6n. 

Incremento de los centros de vicio. 

Construcciones habitacionales por INDECO en malas CO! 

diciones. 

Problemas para la adquisici6n de predios. 

Monopolio de taxistas evita la fol'lllaci6n de otros gry 

pos. 

Malos tratos de los valuadores de PEMEX, hacia los -

campesinos •. 

Alto tndice de accidentes automoviltsticos. 

• Alto costo de la vivienda y ·escase: de tas mis•as. 

- . Demora en el pa10 de las indemnizaciones de PEMEX, a 

_ l,os caapesinos por la expropiaci6n de sus tierras. 

Mala or¡anizaciCsn y distribución de los ingresos que 

·, reclbe el Municipio. 



PROBLEMAS URBANOS 

· Deficiencia de los servicios públicos. 

• Insuficiencia del agua potable y mal estado de las -· 

instalaciones. 

- Deficiencia en la energta e16ctrica. 

- Drenaje insuficiente. 

• Falta de una estación de bomberos. 

· Crecimiento desordenado y acelerado de la población. 

- Alto 1ndice de inmigraci6n. 

- Espacio físico limit~do. 

- Escasez de vivienda. 

132. 

Condiciones insalubres del rJstro municipal y del mer· 

cado. 

- Falta de coordinaci6n entre las instituciones que'- -· 

prestan servicios p~blicos. 

- Falta de vtas de comunicación. 

- Carencia de transporte urbano local. 

PROBLEMAS ECONOMICOS 

- Carestía de la vida 

- Desempleo 

- Subempleo 

- Alta tasa inflacionar~a 

• Alto costo del espacio para la construcci6n de la vi-

vienda. 



Dualidad econ6mica. 

Desigual distribuci6n de los ingresos. 

Desequilibrio en la estructura de la producción. 

Absorci6n de la mano de obra campesina. 

Abandono del campo. 
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Incremento acelerado del sector obrero no existente -

con anterioridad. 

Desarrollo de la industria petrolera a costa del es-

tancamiento del desarrollo regional. 

PROBLEMAS POLITICOS 

Inestabilidad polttica en el Municipio. 

Constantes cambios del Presidente Municipal.. 

Violaciones a las decisiones del voto popular. 

Descontento de la poblaci6n por las imposiciones de • 

los candidatos del PRI. 

Mal manejo del presupuesto municipal y del subsidio • 

otor1ado por PEMEX. 

Falta de continuidad e~ los proaramas de largo y cor

to plazo establecidos por el Estado. 

Carencia de programas concretos de los presidentes m~ 

nicipales para el.beneficio de la comunidad. 

Control del personal de los taxistas y camioneros por 

un grupo que aonopoliza y controla sus unidades. 

Acapara•iento de las tierras. 



PROBLEMAS CULTURALES 

EDUCATIVOS: 

Insuficiencia de escuelas primarias, 

- Carencia de escuelas secundarias. 

Falta de escuelas profesionales. 

Carencia de bibliotecas públicas. 

Flata de talleres y material educativo. 

- Bajo índice de asistencia escolar. 

Bajo nivel de escolaridad. 

INFLUENCIA PUBLICITARIA: 

Consumismo. 

Mala orientaciOn en la alimentaci6n del pueblo. · 

Cambios en las costumbres alimenticias. 

PLURALIDAD CULTURAL: 
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- Ambiente etero¡6neo en costumbres, tradiciones, h4bi

tos y valores. 

RECREATIVOS: 

Carencia de centros recreativos. 

Escasez de canchas deportivas y lreas de f!Sparcimien· 

to. 

PROBLEMAS ECOLOGICOS 

Contaminaci6n del medio ambiente. 
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Contaminaci6n del agua de las lagunas. 

Contaminaci6n del suelo de producción y pastizal~s. 

Contaminaci6n del aire por el olor que desprenden las 

substancias quemadas por PEMEX. 

Baja productividad y calidad de las cosechas. 

Disminuci6n de la flora. 

Disminuci6n de la fauna, "pájaros". 

Bxpropiaci6n de ejidos y r.ancher1as para la construc

ci6n de la Industria Petrolera. 

PROBLEMAS OCASIONADOS POR PEMEX. 

Expropiaci6n de terrenos a¡rtcolas y sanaderos. 

De•ora en las indemnizaciones de las tierras expropi.! 

das· por PEMEX. 

- Mal trato de los valuadores de PEMEX hacia los caape

s inos. 

Absorci6n de la •ano de obra campesina. 

Desajuste en la estructura de producci6n. 

- Abandono del ca•po. 

- Dualidad econ6aica. 

Concentraci6n de la poblaci6n. 

Constante inai1raci6n. 

Alta tasa inflacionaria. 

Diferencias sociales auy aarcadas. 

Contaainac16n·de1 medio 



Deterioro de la flora. 

Deterioro de la fauna. 

Contaminación del agua. 

- Contaminaci6n del suelo. 
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Disminuci6n de la producci6n y calidad de los produc-

tos. 

Contaminación de los alimentos. 

Conflictos y choques pol1ticos por el control del po· 

der en el Municipio·. 

Incremento del alcoholismo, drogadicción, prostitu- -

ci6n y delincuencia, 

- Violaciones a las Leyes Agrarias y del Desarrollo Re

¡ional. 

CHOQUE CULTURAL: 

Ambiente heterog6neo en costumbres, tradiciones, hlb! 

tos y valores. 

RESUMEN DE LA PROBLEMATICA DÉ 

REFORMA, CHIAPAS. 

PROBLEMAS SOCIALES. 

PROBLEMAS URBANOS. 

PROBLEMAS ECONOMICOS 

• Degradaci6n y caos de la s~ci,! 

dad de Reforma, Chis • . 
- Deficiencia de los servicios -

urbanos y pGblicos. 

• Desequilibrio econ6mico. 



PROBLEMAS POLITICOS 

PROBLEMAS CULTURALES 

PROBLEMAS ECOLOGICOS 
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- Conflictos sociales por el con 

trol poUtico d.el Municipio. 

- P6rdida de la identidad cultu

ral del pueblo. 

Desequilibrio ecol6gico irre-

versible. 

PROBLEMAS OCASIONADOS - Desequilibrio econ6mico, poli

POR PEMEX tico, social, cultural y eco-· 

16gico del tllnicipio de Refor

ma, Chis. 

2.8 Influencia de PEMl!X en la Co~unidad de Reforaa, • • 

Chis. 

Los probleus .q.ue .se presentan en esta localidad~ no son 

aas que el reflejo de lo que sucede a nivel general por 

la crisis del siste• que se presenta en Mbico, aunque 

hay que estar concientes que otros de los probleaas son 

creados e increaentados en el aisao Municipio, por la -

falta de planeaci6n, pro¡raaaci6n, organizaci6n, coordi-

. naci6n y control de las instituciones existe.ntes. 

Coao ya no1.heao1 percatado en·base a la investigaci6n 

realizada en el Nunicipio ele Refor11a, y por la problea!

tica encontrada,. son ·bastantes los probleaas que se pre-
. ~ . . . ' . ' 

sentan en esta coaamidad,·ocasionados no tan. sólo por-· 
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las autoridades awiicipales que la rigen, sino tambi6n -

por las instituciones que se han establecido en esta lo

calidad principalmente INDECO y PEMEX y a la falta de ia 

ter&s de sus habitantes en mejorar su nivel de vida y m~ 

dio ambiente que lo rodea. 

En esta ocasi6n nos ocuparemos exclusivamente de los pr2_ 

blemas causados por PEMEX ya que es 6ste,el tema que nos 

ocupa y nos interesa aclarar, para prevenir serios tras

tornos a las comunidades donde Petr61eos Mexicanos aún -

no ha llegado. 

A partir de la última ~cada se observa en Refonna, .Chis. 

constantes caabios sobre todo en el Sector Industrial, -

donde se inicia un desarrollo tecnol6gico,Gnicaaente de!,t 

tro de la Industria Petrolera, creando eapleos que abso.r 

bieron la aano de obra caapesina para convertirla en - -

obrera, surgiendo un desequilibrio de la .estructura de -

la producci6n,.de una zona 100\ agrlcola pasa actualaente 

a ser una zona industrial, aientras la producci6n prima

ria qued6 en el 2\, en lo cual ha influido directaaente 

· Petr6leos Mexicanos, pues para llevar a cabo su coaetido 

ha expropiado. arandes extensiones·de terrenos agrtcolas 

y ganaderos (pastizales), creando un allbiente auy con- -

flict ivo con los campesinos y ej !datarios, los cuales 11!. 

nlfiestan francuente su:orechazo hacia el trabajador pe-. 

·' 
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trolero, por los daftos causados a sus siembras, culti- -

vos, y terrenos expropiados, d!ndoles una indemnizaci6n 

injusta, por los terrenos expropiados o por los danos -

causados, al igual que la demora en el pago y el mal tT! 

to de los valuadores. Todo ésto·no fue tomado en cuenta 

antes de hacerlo, en wia palabra falt6 la planeaci6n y -

organizaci6n para la prevenci6n de los problemas que se 

presentar1an posteriormente que a continuaci6n menciona

mos y que se han convertido en un gran problema por la -

gran industria petrolera. 

Como mencionamos anteriormente la presencia de la.índus

tria petrolera no planeada con anticipaci6n, di6 lugar a 

un desurollo disparejo, por una parte el desarrollo y -

auge de la industria petrolera y por otro el estancamie~ 

.¡to del desarrollo regional. 

Inmediatamente se di6 lugar a una dualidad econ6mica (el 

salario percibido por los trabajadores que· laboran en -

PEMEX y los que laboran fuera de ella), la desigual dis

tribuci6n de los ingresos. Con el constante crecimiento 

de la poblaci6n increaentada por el indice ~an alto de -

inmigraci6n, se provoc6 una tasa alta de inflaci6n de -

casi el 2000\ en todos sus productos. 

Bl espacio ftsico reducido propici6 una fuerte demanda 
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de los servicios p6blicos, siendo ya deficiente los exis . -
tentes, creándose una marcada diferencia social entre em 

pleados y trabajadores de PEMEX y la gente que labora en 

instituciones y comercios de la poblaci6n. Surgió ade-

más una serie de conflictos entre diferentes grupos que 

persiguen el control del poder polttic~ del Municipio. 

Por otra parte la contaminaci6n del medio ambiente con-

forme pasa el tiempo se acent6a más y m4s,present4ndose 

un deterioro de la flora, la fauna, la contaminación del 

agua, la tierra bajando el !ndice de producci6n y cali-

dad de los productos, al igual que la contaminación de • 

los alimentos. De continuar esta situaci6n,se corre el 

peligro de la esterilizaci6n del suele por la constante 

contaminaci6n que es un paso irreversible en el deterio

ro ecol6gico. 

Sin lugar a duda es tambi6n alarmante el .enfrentamiento. 

que se presenta en lo cultural, pues aunque M6xico es -

una sola Naci6n existe una inmensidad de comportamientos 

humanos, valores, tradiciones, costumbres, formando. un 

mozaico cultural, don.de cada pueblo tiene su propia cul

tura y Reforma, Chias., no es la excepci6n. Por lo que 

al llegar los petroleros se origin6 el fen6meno denomin!. 

do "invasi6n cultural", pues el trabajador petrolero al 

establecerse en este lugar, lo hace con una mentalidad -



de ser un ser superior, "el conquistador", el poderoso· 

que no acepta m§s valores, costumbre$, hibitos que los -

propios, él es el que va a demostrar lo que sabe y cómo 

comportarse y no él, aprender y respetar la propia cultu

ra del pueblo al que llegan. 

Surge as1 un choque entre dos culturas completamente di~ 

tintas, una que se dice ser la civilizada (los petrole- -

ros), porque radican en zonas urbanas en contacto con t~ 

dos los adelantos de la civilizaci6n y otra la de los i!!. 

dtgenas, que viven marginados y apartados del adelanto -

cienttfico del hombre, conservando desde siglos atrls su 

cultura. Esta situaci6n se acent6a mis por la in.~igra-

ci6n, llegando gente de las diferentes partes de la Repg, 

blica Mexicana, a establecerse en esta localidad, origi

nando un ambiente heterog6neo cultural, traduci6ndose en 

consecuencia en la p&rdida de la identidad cultural del 

pueblo de RefoT•a., Chis., de aht su desinteds pot' part!. 

cipar en el mejoraaiento y desarrollo de su medio ambie!!, 

te ftsico y social. 

Ademis el trabajador petrolero arrastra consigo vicios,

como el alcoholismo, incrementando 6ste en la poblaci6n,

al 'igual que la prostituci6n, la drogadicci6n y la deli!!. 

cuencia, ya que al gozar de tiempo libre y dinero, al no 

estar con su faailia por encontrarse 6sta,en una ciudad 
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grande y más salubre -no contaminada-, y por lo carencia 

de centros de diversi6n y recreaci6n,no ve otra opci6n • 

que asistir a los centros de vicio. 



C A P I T U L O I I I 

III. EL DESARROLLO COMUNITARIO Y EL TRABAJO SOCIAL 

3.1 Programa para la Organización de la Comunidad de 

Reforma, Chis. 

3.2 Realidad y Problem4tica Encontrada Durante la ·

Acción del Trabajador Social en las BrigaJas de 

Apoyo a la Comunidad Petrolera. 

3.3 La Participaci6n del Trabajador Social .y Otras -

Disciplinas en los Pro¡ramas Generales de Desa·· 

rrollo. 

143. 
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C A P I T U L O I 1 I. 

EL DESARROLLO COMUNITARIO Y EL TRABAJO SOCIAL 

3.1 Programa para la Organizaci6n de la Comunidad de Re 

forma, Chiapas. 

Despu6s de la investigación realizada y del análisis de 

la realidad,se encontr6 que los problemas a los que se • 

enfrenta el Municipio de Reforma, Chis., son numerosos • 

y considerables por la'importancia que cada uno represe~ 

ta para el desarrollo regional de éste. Sin embargo, h~ 

ciendo un esfuerzo para encontrar las principales causas 

que dieron origen a tal situaci6n, podemos decir que son 

dos los problemas principales que ocasionaron la crisis 

por la que atraviesa la poblaci6n de esta localidad: pr! 

mero la mala administraci6n del Municipio de Reforma, -

Chis.; y segundo la falta de planeaci6n de las institu-

ciones de la Industria Petrolera al solament"e prever el 

desarrollo técnico e industrial y no prevenir el crecí-

miento social que se generaria. 

Por una parte la mala administraci6n existente en el Mu

nicipio por la inestabilidad pol1tica, el abuso de las • 

autoridades municipales y judiciales, al igual que la d! 

ficiente organizaci6n y mala distribuci6n de los ingre-

sos que recibe ha propiciado• la falta de control de las 
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Instituciones de Beneficiencia Social, permitiendo el -

lucro y el fraude hacia los habitantes, la nula coordin!,_ 

ción de las Instituciones Sociales que permita la dupli

cidad de funciones, y el crecimiento acelerado y desord~ 

nado de la poblaci6n que incrementa la deficiencia de -

los servicios pOblicos, escasez de vivienda, alto costo 

de la vida, carencia de centros educativos y recreativos, 

escasez de productos alimenticios, problemas de salud, -. 
desempleo y subempleo entre otros; y por otra parte la -

falta de planeaci6n de la Industria ~etrolera al salame~ 

te prever el desarrollo t~cnico e industrial y no preve

nir el crecimiento social y considerar si la población -

estaba preparada o no para tal acontecimiento y prever -

lo que era 16gico que sucediera, que al dejarlo al azar 

se provoc6 una situaci6n diftcil y conflictiva por los -

daftos causados por Petróleos Mexicanos entre los cuales 

los mis significativos son: el deterioro ecol6gico, la -

disminuci6n de la producci6n y calidad de los productos 

y la contaminaci6n de los ali•entos, provocada por la -

contaminaci6n del medio ambiente, por los desechos indu~ 

triales arrojados a las aguas de los rtos. lagunas o al 

suelo y por las substancias quemadas en la at116sfera, el 

desajuste en la estructura de la producci6n creada por -

la expropiaci6n de. terrenos agdcolas y ganaderos, la -

absorci6n de la uno de obra campesina y el abandono del 

campo por percibir aejores salarios, la a"lta tasa infla-
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cionaria comparada con la generalidad del país, por la -

dualidad econ6mica que produce PEMEX incrementandos por 

la inmigración, y el choque cultural entre la poblaci6n 

y los trabajadores petroleros e inmigrantes de otras par 

tes de la República, los que han incrementado los cen- -

tros de vicios ya existentes, el alcoholismo, la prosti· 

tuci6n y la delincuencia. 

Ante esta situaci6n es urgente tomar ciertas medidas pr~ 

ventivas, si no para s~lucionar, cuando menos para con·

trolar y detener los problemas que han venido creando, -

fuertes conflictos sociales de enfrentamientos de grupos: 

campesinos, ej idatarios, contra los trabajadores petrole

ros. En los cuales los primeros,ante las injusticias c~ 

metidas contra ellos,bloquean y cierran los caminos para 

evitar el desempefto de las labores de los segundos. A -

tal grado se est4n presentando estos problemas,que se 

han constituido en grandes p6rdidas econ6micas no tan s~ 

lo para PE~mx sino para el Pa1s. 

Por tales motivos y en base al Programa General de Ener

g1a, en el cual se seftala que Petróleos Mexicanos debe -

contribuir. al Desarrollo Regional 4e ias comunidades.don 

de se encuentre establecido,y para corregir y disminuir 

los conflictos ocasionados por la empresa,se propone el 

siguiente programa que a continuaci6n mencionamos: 
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OBJETIVO GENERAL 

Promover la par'l:icipaci6n activa de la poblaci6n en -

general, con miras a la solución de sus propios pro-

blemas, utilizando sus propios recursos, los otorga-

dos por las instituciones públicas y privadas y el de 

la Gerencia de Servicios Sociales de PEMEX, para al-

canzar un nivel de bienestar social mls alto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer una estrecha coordinación entre las insti· 

tuciones públicas y privadas de la localidad con - -

PEMEX,para evitar la duplicidad de funciones y lograr 

el desarrollo coordinado de la regi6n. 

Despertar el inter6s de los habitantes en mejorar su 

medio ambiente ftsico y social. 

Disminuir el deterioro eco16gico y la contaminaci6n -

del medio ambiente. 

Proporcionar capacitaci6n t6cnica a los habitantes en 

edad productiva,para aprovechar la mano de obra de es 

ta localidad. 
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Fomentar en el trabajador petrolero,una mentalidad de 

responsabilidad y humanismo hacia la comunidad donde 

vaya a intervenir. 

Establecer un taller de orientaci6n y anUisis para -

la comunidad abierta y para los trabajadores petrole-

ros. 

METAS 

Lograr en un 100% la coordi~aci6n con todas las inst! 

tuciones de la localidad. 

Realizar 44 reuniones con los habitantes de la pobla· 

ci6n. 

Efectuar 44 sesiones con los trabajadores petroleros 

de la localidad. 

Disminuir en un 70\ la contaminaci6n del medio ambien 

te y el deterioro ecol6gico del Municipio. 

Capacitar a 200 trabajadores de.la comunidad. 

Establecer un taller de orientaci6n y anllisis para -

la comunidad abierta y la comunidad petrolera. 
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Llevar a cabo 12 reuniones generales durante el afio 4 

con las instituciones 1 para ver los avances del progr~ 

ma. 

Realizar 48 reuniones al afto con el equipo responsa·· 

ble del programa. 

LIMITES 

Este programa se aplicari en la Cabe~era Municipal de R! 

forma Chis., teniendo una duraci6n de un afio a partir de 

la fecha de su aprobaci6n por las instituciones y la po

blaci6n participante. La responsabilidad de este progr! 

ma recae en la Brigada de Apoyo a la Comunidad Petrolera, 

perteneciente a la Gerencia de Servicios Sociales de Pe· 

trdleos Mexican!JS del Distrito Federal. 

RECURSOS HUMANOS, INSTITUCIONALES Y MATERIALES• 

Recursos Humanos: 

Dos Lic. en Trabajo Social. 

Un Lic. en Administraci6n del Tiempo Libre. 

Un Lic •. en Peda¡o¡ta. 

Un Lic. en Psicologta. 

Un Lic. en Comunicación Grlfica. 

•. Un M6dico Cirujano. 
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Recursos Institucionales: (las directamente responsables) 

Gerencia de Servicios Sociales de Petr6leos Mexicanos 

en el Distrito Federal. 

Superintendencia General del Distrito d~ Villahermosa, 

Tabasco. 

Representaci6n de la Superintendencia General del Di! 

trito Villahermosa en Reforma, Chis. 

Presidencia Municipal. 

Departamento de Acci6n Social, Cultural y Deportiva -

del H. Concejo Municipal. 

Desarrollo Integral de la Familia.(DIF). 

Recursos Materiales: 

500 cartulinas 

SO plumas fuente 

4 cajas de 12 plumones. 

20 cuadernos de 200 hojas de pasta dura, 

sello de la Gerencia de Servicios Sociales. 

2 cojines de tinta negra. 

20 libretas de 100 hojas de taquigraf1a. 

2 cajas de 12 plumones. 

10 gomas de \5orrar a:tul y rojo. 

s reglas d.e medir de SO cm. 

10 maskintape 
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S cajas de lipices del 1 2 ó Z 1/2. 

Z cajas de lápices del 1 3 

caja de l&pices del t 1 

Z sacapuntas grandes portitiles. 

- 500 hojas tamaño carta original 

- 1000 hojas tamafto carta copia. 

10 paquetes de hojas de papel carbón de· 100 hojas. 

- 250 folders tamafto carta. 

- 300 tarjetas blancas bristol 

,. 

10 tijeras para cortar papel. 

5 cintas dforex 

5 pizarrones 

5 borrado-res 

4 cajas de gises color blanco 

5 escritorios 

5 archiveros 

10 cestos de basura 

151. 

- 500 libros (de historia, f1sica, quimica, matemlticas, 

biologia, geograf1a y de cultura en general). 

5 paquetes socioculturales. 

carro de sonido. 

5 salones 

1 cub1cúlo. o sal6n donde se establezca la Brigada 

·y pueda coordinar, administrar, dirigir, controlar, Y 

supervisar el programa. 

todos los recursos que puedan proporcionar cada una 
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de las instituciones de acuerdo a sus posibilidades. 

todos los recursos proporcionados por la comunidad. 

Organizaci6n y Funciones: 

Lic. en Trabajo Social.- Es el responsable de la ejecu· 

ci6n del programa, es el encargado de mantener la coordi 

nación con las instituciones participantes al igual que 

con los grupos formales y establecidos de .la población.· 

Se encarga de la forma~i6n y organizaci6n de los grupos 

impuestos y formales y de la capacitación de los lideres 

naturales e impuestos. Establece las relaciones necesa· 

rias entre la población y las instituciones. Se ocupa -

de la coordinaci6n del equipo de trabajo y de la toma de 

decís iones que se tangan que adoptar en un momento det_e!. . 

minado, en la planeaci6n, ·o~ganizad6n,·;ejecuci6n, dir.e_s 

ci6n, control,. supervisión y evaluación del programa. -

Participar& con un grupo multidisciplinario en el disefto 

general de la programaci6n y ejecuci6n. 

Lic. en Administración del Tiempo Libre.- Es el encar-

ga~o de los aspectos culturales, recreativos, y deporti

vos en coordinaci6n con las instituciones en este ramo,

para la mejor realización y utilización del tiempo libre 

en forma positiva por los habitantes de la re¡ión, donde 

se toman en cuenta las condiciones f1sicas del lugar, --
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ast como los recursos con que cuenta la comunidad. Fo-

mentari la creatividad y formará en el individuo un es-

tado mental de superación y seguridad de si mismo, para 

mantener el equilibrio bio-psico-social del individuo y 

la colectividad. 

Lic. en Pedagogía.- De acuerdo a su formación se ocupa

rá del aspecto educativo y cultural en coordinación con 

las instituciones educativas, dedicándose al estudio, i~ 

vestigaci6n y tratamiento cient1f ica de los problemas r~ 

lacionados con la educación. Colaborari con el Lic. en 

Trabajo Social en el proceso de la investigación y pro·

gramaci6n de las actividades educativas y culturales. -

Llevar& a cabo la capacitación de los lideres de la com~ 

nidad, la orientación escolar y vocacional, organizad - . 

y dirigid los ·grupos educativos. 

Lic. en Psicoloa1a.- Se ocupará del estudio, medición,· 

diagnóstico y modificaciones de la conducta en los gru-

pos formados y participantes en este programa, se encar

gari de orientar individual y grupalmente a los ~abitan

tes de esta población en problemas especificas, enfocán

dose principalaente a probleaas de interacción fallliliar, 

de relaciones interpersonales y se ocupari de estudiar -

las relaciones que existen entre los diferentes aspectos 
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del medio educativo y el logro de las metas conductuales 

escolares. Estudiar4 el desarrollo organizacional de la 

población. Participad junto con el Lic. en Pedagogía. -

en la capacitaci6n de los lideres de la poblaci6n. 

Lic. en Comunicación Gráfica.- Es el encargado de dise

fiar todos los elementos gráficos necesarios para difun-

dir el objetivo esencial de los mensajes,los cuales los 

interpretará y los trasmitirá por los diferentes medios 

de difusión como son: ilustraciones, stmbolos, logotipos, 

carteles, folletos, fotograf1as. Por medio de 6sta últi 

ma, realizar! el audiovisual del proceso de desarrollo • 

de este prograaa, el cual serA presentado a las autorid!. 

des de PEMEX. 

M~dico Cirujano.- Se encárgarl de los aspectos de salud. 

en coordinación con las instituciones en este mismo ra-

mo, se encargar! de la exposición de las pllticas sobre 

educación para la salud, medicina preventiva, salud in-

fantil, las cuales estarAn sujetas a la problemltica de-

tectada en la investigación y el reconocimiento de la z~ 

na, para determinar el tipo de pláticas que se darln. 

Ver el siguiente Organigrama: 
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ORGANIGRAMA 

LIC, IN UAI A JO SOCtAL 

COOlllDINADOR HMUUL DIL 
PROGRAMA 

lllePRUl!NUN1U RIPRIHN TANTI • 
DI U f'OILACION ~------- ·--------· INSTITUCll N ALI!\ 

l 1 1 1 
L 1 c. 1 N LIC, EN LIC. IN LIC. IN Ml!DICO LIC. IN 

TRHAJO \OCIAL PEDAIOC.IA "SICOLOfllA ADMON. DEL 
CIAUJANO COMUNICACI ON 

T ll!MPO LlflAI! GRAPICA 
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Actividades: 

Durante un afto se efectuarin 44 sesiones con los habita~ 

tes de la comWlidad, con el objeto de despertar su inte· 

rés y lograr el mejoramiento de su medio ambiente físico 

y social, a través del análisis de su realidad. Por me· 

dio de una reunión semanal, con una duraci6n de dos ho·

ras, de aplicaci6n de técnicas grupales y la utilizaci6n 

de material didáctico según sea el caso-a analizar. 

Durante un al\o realizar 44 reuniones con los. trabajadó.:

res ·petroleros, con el objeto de lograr que asuman con • 

mayor responsabilidad los cargos que desempeftan, logran

do con ésto un cambio de actitud y conducta en ellos pa· 

ra beneficio ·personal y de .la colectividad. A trav6s 

del an4Usis de la problemática ocasi.onada por ellos, 

presentando experiencias de otras comunidades en forma -

comparativa, analizando las condiciones anteriores a la 

llegada de los petroleros y las condiciones posteriores. 

Por medio de reuniones, aplicaci6n de t~cnicas grupales, 

proyecciones de pel1culas, transparencias y rotafolios 

entre otras técnicas auxiliares. 

Aplicar durante el primer mes de la iniciaci6n del pro-

grama, la sensibilizaci6n y motivaci6n con el obje'to de 

hacer participe a la poblaci6n y lograr la formaci6n de 
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grupos. Manteniéndola informada a través de los medios 

masivos de comunicación, cartulinas, mantas, volantes, -

etc. 

Cuando meno. dos veces a la semana, coordinarse con las 

diferentes instituciones y colaborar en los proyectos e! 

pecificos que hayan presentado, para realizar en la com~ 

nidad (en materia de educaci6n, vivienda, salud, agri- -

cultura, ganadería, culturales, sociales, económicos, de 

capacitaci6n técnica, de cooperativas). En total, al afto 

cuando menos se deberlo haber realizado 96 sesiones. A 

través del anUisis conjunto de los Programas de Desarro · . . -
llo, planteados ppr las Instituciones y los Grupos de la 

Comunidad y la constante coordinaci6n·_ y ·comunicaci6n. 

Por medio de reuniones y la difusi6n de los acuerdos to

mados en los avances.del programa. 

Realizar una reuni6n mensual, lZ al afto, con cada uno de 

los representantes de cada instituci6n, para ver los - -

avances del programa y los logros alcanzados. A través 

de la revisi6n peri6dica de los proyectos espectf icos y 

por medio de reuniones generales. 

Efectuar la reuni6n se•anal con el equipo de trabajo pa

ra mantener la or1anizaci6n y control del programa, a -

través del taller y por aedio .de la aplicaci6n de dinAn•i 

cas grupales. 
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Capacitar técnicamente a 200 habitantes en edad produc-

tiva, para aprovechar la mano de obra de esta localidad 

en la Industria Petrolera, a través de la coordinaci6n -

con la SEP, IPN, CONACYT y la UNAM, por medio de la ca-· 

pacitaci6n técnica, cursos intensivos, o la realización 

de una carrera o especialización. 

Durante el ano se mantendrá una estrecha relaci6n con -

las autoridades locales de PEMEX, responsables de la co~ 

servaci6n del medio ambiente para disminuir hasta donde 

sea posible su contaminación, a través de la compostura 

y substitución de tuberta en mal estado y la canaliza· -

ci6n de los productos de desecho arrojados al agua hacia 

pozo_s profundos, o la imple•entaci6n de otras técnicas -

de descomposición de res'iduos. 

Por medio de.pl!ticas, reuniones, entrevistas con los 

responsables de la conservación del ambiente, se les ha

rá ver la importancia de frenar la contaminación, aun· -

que el costo de estas maniobras sean costosas y elevadas, 

pues los problemas que se están presentando a corto pla

zo, a la larga resultarán m!s caros. 

Supervisi6n: 

Estad a cargo del coordinador general del programa, de 

los representantes institucionales y de los representan· 
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tes de la poblaci6n. La cual se Tealizará una vez al -

mes, o antes si las circunstancias as1 lo ameritan. De -

acuerdo a la supervisión realizada seri la actitud o CO!!,. 

ducta a seguir ante cualquier problema que se presente -

para llevar a cabo el pTograma. Bl coordinador del gru

po de ~rabajo será el que se encargue de vigilar que el 

trabajo asignado a cada uno de los participantes,se rea

lice de la mejor manera posible. La supervisi6n se tom! 

rá como un proceso educativo,el cual será en forma hori· 

zontal donde se busque superar la problemática que se -

presenta en la realizaci6n del trabajo,a trav~s del dii

logo y las acciones deterainadas. 

Bval uaci6n: · 

La evaluaci6n.~e efectuar& al finalizar el programa to-

mando en consideraci6n la efectividad (objetivos alcanz! 

dos/objetivos planteados), la eficiencia (aprovechamien

to racional de los recursos materiales, institucionales 

y humanos), y la eficacia (actividades realizadas/activ.!. 

dades planteadas). 

Informaei6n: 

Los resultados de este proara .. se darln a conocer a la 

poblac:i6n do.nde H aplic:6, y, a cada una, de las institUci2_ 

nes participantes, al iaual que aquellas instituciones -

interesadas en los resultados~ 
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3.2 Realidad y Problemática Encontrada durante la Ac- -

ci6n del Trabajador Social en las Brigadas de Apoyo 

a la Comunidad Petrolera. 

Este inciso pretende indicar la realidad y los problemas 

que tuvo que afrontar el trabajador social en las Briga

das de.Apoyo a la Comunidad Petrolera, para realizar sus 

actividades que en la mayor1a de los casos se vieron 

interrumpidas y bloqueadas. 

El Trabajador Social se enfrenta actualmente a un probl! 

ma de reconocimiento profesional, por las diferentes di! 

ciplinas con las cuales se relaciona en los centro·s de .;, 

trabajo, por considerarla inexperta, deficiente, dándole 

poca importancia a las observaciones planteadas por los 

profesionistas·de esta carrera, poca confiabilidad, inc_! 

paces de dirigir, coordinar y organizar grupos de profe· 

sionistas y comunidades. Mas la funci6n y papel que los 

Trabaj~dores Sociales desempeftaron en las Brigadas de -· 

Apoyo a la Comunidad Petrolera de la Gerencia de Serví·· 

cios Sociales de PEMEX, demostraron con hechos y accio·· 

nes que sí tiene la capacidad de desempeftar cargos impor 

tani:es como lo fue, dirigir cada uno de los grupos ínter 

disciplinarios que integran las Brigadas, donde la coor

dinaci6n y responsabilidad del trabajo y grupo recata en 

. el. Lic. en Trabajo Social. Sin embargo, como es de esp! 
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rarse el trabajador social se enfrent6 a serios proble-

mas para hacer que su labor fuera reconocida, algunos -

fueron resueltos y superados, pero otros implicaron un -

estancamiento en el trabajo. 

Los problemas que afront6 el trabajador social en el de

sempefto de sus labores, implicaron soluciones con un co~ 

tenido m4s profundo que escaparon de sus manos, por en-

contrarse lejos de su alcance, mismos que a la larga bl~ 

quearon su acci6n y se mencionan a continuación por or-

den de importancia: 

Problemas Generales.- Cambios constantes de los Jefes • 

de Bri¡adas impuestos por la Gerencia .de Servicios Soci! 

les, que en un tiempo no mayor de 7 meses efectuaron - • 

cinco, y en el Oltimo realizado, se nombraron una serie 

de subjefes lo que ocasionó serios conflictos entre je-

fes y subjefes: enfrentamientos, choques personales, po· 

sesionaaiento del poder, se daban órdenes y contra6rde-

nes. Con esto, lejos de contribuir al enriquecimiento -

del trabajo, lo dilataba y hasta lo frenaba, creando un 

ambiente tenso y conflictivo pan todos los ,que labora-

ban en Brigadas. No se sabla a qui6n dirigirse con eXaf 

titud, pues no tardaba en presentarse otro de los jefes 

a indicar que todo trabajo, material u oficio deberian -

ser entre¡ado a 61 y a nadie als. 
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En suma falt6 coordinación y asignaci6n de funciones es

pecificas al personal de confianza, de acuerdo a los ob· 

jetivos trazados. 

De Jefes.- ·Este problema es otro de los más fuertes, -

(que tuvo que enfrentar el trabajador social) pues las -

soluciones que proponlan los jefes s6lo se enfocaban a -

aspectos aislados y su atenci6n no estaba dirigida a los 

problemas generales y fundamentales, escudándose en los 

lineamientos políticos.enmarcados por la Institución, -

cuando en realidad no era ese el caso, sino el descono-· 

cimiento de las políticas establecidas por PEMEX-Gobier

no en los Programas de Desarrollo Regional, seftalados en 

el Plan de Desarrollo Integral. 

Aunado a 6sto se presentaba otro problema, el desconoci· 

miento del cargo que ocupaban, pues 'ignoraban todo proc! 

so de Investigación, Planeaci6n, Organización, Particip! 

ción Comunitaria y Aspectos Administrativos que es lo •• 

que realmente se requer1a para desempeftar dicho trabajo, 

por lo que su formaci6n profesional no respondía a tales 

necesidades, reflej4ndose en una administración y organ! 

zaci6n deficientes. Era claro que·solo les interes6·su 

bienestar personal y no el de la colectividad, siendo su 

principal preocupación, la cantidad de investigaciones • 

reaHzadas y la cobertura humana alcanzada, sin tomar en 
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cuenta la calidad y efectividad de los trabajos, si real 

mente se lograron los objetivos y metas planteadas, sin 

interesarles el tiempo, dinero y recuros humanos inverti 

dos en determinada zona. Sólo les preocupaba abarcar -

más y más, sin· tomar en cuenta las verdaderas necesida-

des de la comunidad. Sólo uno era su objetivo, "justif! 

car su presencia en dicho puesto ant~ la Institución y -

lo que habia realizado en tan poco tiempo, para que lo · 

ascendieran y fuera tomado en cuenta por el futuro". JOl 

vidindose por completo de la verdadera finalidad para lo 

cual fueron creadas las Brigadas de Apoyo a la Comunidad 

Petrolera! 

De Programación y Tiempo.· La falta de una programación 

adecuada de las salidas de las brigadas (las cuales fue

ron creciendo r4pidamente por las necesidades urgentes -

de vario.s lugares donde los problemas creados por PEMEX 

ocasionaron conflictos sociales) y el deseo desmedido de 

los jefes inmediatos junto con la Gerencia, al querer 

abarcar demasiado terreno de acción con el mismo número 

de elementos, fue lo que provoc6 una discontinuidad en -

los trabajos realizados y el abandono de otros por las -

salidas que denominaban de emergencia. En otras ocasio

nes mandaban a un coordinador a realizar dos investiga-

ciones al mis•o tiempo, con una diferencia de 6 a 7 · -

días,. teniendo que dejar la pl'imera inconclusa a cargo -

de los demás integrantes del grupo para su terminaci6n,-
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y atender la segunda en otro lugar completamente difererr 

te. 

En cuanto a la supervisión que es necesario establecer -

para el buen funcionamiento y continuidad de las accio-· 

nes, nunca se llegaron a efectuar quedando sólo indica-~ 

das y pendientes. 

Continuidad de los Programas.- Es realmente decepcionarr 

te, que las investigaciones realizadas por las brigadas, 

donde se indicaban los verdaderos problemas en determina 

da comunidad, donde se invirtieron fuertes sumas de din! 

ro, de recursos humanos, materiales e institucionales, -

no fueran aprovechados en lo mh mlnimo. Pues no se per 

miti6 establecer una continuidad entre la etap~ de inve! 

ti¡aci6n y oraanizaci6n, debido a las salidas de emergerr 

cia que por falta de planeaci~n a veces transcurria has

ta un afto entre una salida y otra. Durante ese lapso no 

existi6 algQn contacto con dicha comunidad. 

De Rivalidad Profesional.... Los deús prcfesionistas de · 

otras Areas, no aceptaban que la coordinaci6n de los gr~ 

pos interdisciplinarios que integraban las Brigadas de -

Apoyo, estuvieran en manos de lo.s trabajadores sociales, 

por considerarlos incompetentes en otros casos, menospr! 

ciaban su formaci6n acad6mica. Sin embargo, a la hora -

de afrontar la realidad, los trabajado1~s sociales siem-
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pre sa11an adelante, demostrando su capacidad y compro-

miso no tan sólo con la Instituci6n sino principalmente 

con la poblaci6n. Estas divergencias generaron algunos 

resentimientos entre los demás profesionistas. 

De Comunicaci6n y Metodologta. - Se origin6 una relación 

tirante entre las Brigadas de Campo y las de Gabinete, -

originadas por los Jefes que apoyaban a esta Oltima, es

to debido a las escasas salidas de campo por el grupo de 

gabinete, que se concretaba a sistematizar el trabajo 

que realizaba la Brigada de Campo, sin tener idea de las 

caracter1sticas de la zona estudiada. 

De igual forma los jefes encomendaron la realizaci6n de 

un cuestionario general, para su aplicaci6n en la inves

tigación, tratando de enmarcar el proceso de investiga-

ción, siguiendo un mismo patr6n para todo tipo de inves

tigación. 

Además no existió una buena comunicaci6n entre los jefes 

y las Brigadas de Apoyo. 

Institucionales y de Pol1ticas Establecidas.· En nues·-

tro caso las pol1ticas establecidas por la Institución -

no significaron un problema, pues la acci6n del trabaja· 

dor social se veta apoyada por las mismas. Sin embargo, 

·" 
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al darse los constantes cambios de jefes, aunado a su e~ 

trecho criterio mal interpretaron estas politicas. Fue 

cuando el Trabajador Social se enfrentó a serios proble· 

mas para conseguir que sus programas fueran aceptados, -

m4xime si estos cornprend1an un desarrollo comunitario, -

pues únicamente quer!an enfocarse a los objetivos gener~ 

les establecidos por la Gerencia de Servicios Sociales · 

haciendo a un lado el objetivo principal por el que fue· 

ron creadas las Brigadas, para enfocarlas exclusivamente 

a aspectos ~ducativos,.deportivos y culturales, sin que

rer afron'tar los problemas de fondo, argumentando que la 

solución de esos problemas correspond1a a otras institu

ciones. Es por este motivo que nunca se pudo ver reali· 

zado plenamente un programa. 

Es conv~niente indicar que las acciones efectuadas por : 

los jefes máximos y subalternos de la Gerencia de Servi

cios Sociales, se basan en un paternalismo confundiendo 

la ayuda hacia sus semejantes y los actos de bondad con 

la limosna, creyendo que con ésto estaban dando mucho a 

las comunidades, por lo que la gente les deber1a estar -

eternamente agradecida y vi6ndolos con admiración por -

ser "tan caritativos". Sin darse cuenta que lo que es-

tin haciendo por la gente era lo m1nimo y mayores los d! 

fios y perjuicios que han ocasionado con sus instalacio-

nes • por lo que debedan ser ellos los que estuvieran • • 
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agradecidos con la gente y en deuda con las comunidades, 

por pel'lllitirles efectuar sus actividades que en poco los 

beneficiaba. ¡Pues si es verdad que h~n llevado el pro

greso industrial a nivel Nacional, también es inegable -

que han sido los causantes del deterioro social, econ6mi. 

co, pol1tico, moral y ecol6gico de las poblaciones donde 

se ha establecido! 

Siendo inconcebible que se inviertan fuertes cantidades 

de dinero para llevar a cabo las inyestigaciones socia-

les y la organizaci6n comunitaria, para que la Gerencia 

no les de el uso adecuado y las aprovechara al máximo, -

ya que tan sólo fueron empleadas con fines pol1ticos y -

personales para escalar puestos importantes, sin preocu

parse por resolver realmente, aunque fuera en mínima pa~ 

te los problemas de la comunidad, resultando en ocasio--

.. nes que las encubria o detenta, manteniendo a la gente -

esperanzada a que alg6n dta recibirta la ayuda de PEMEX 

en forma objetiva. 

Cabe seftalar, c6mo con frecuencia se confunde la acción 

del trabajador social con el paternalismo, debido al de! 

conocimiento del desarrollo de la profesi6n con sus nue

vas perspectivas y horizontes que paso a paso y a través 

de su constante preparaci6n y dedicaci6n se está abrien-

. do. an.te la soci4'dad. 
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3.3 La'Participaci6n del Trabajador Social y Otras - -

Disciplinas, en los Programas Generales de Desarro

llo. 

Si tomamos en cuenta que las diferentes profesiones como 

son Pedagogía, Socio logia, Antropologia, Medicina, Enfe,r 

meria, Psicologia y Trabajo Social entre otras, tienen -

como fin último el estudio y desarrollo del bienestar - -

bio-psico-social del hombre, donde cada una analiza dif~ 

rentes aspectos del hombre y del medio donde 6ste se de

senvuelve, es il6gico que cada una de las profesiones -

trate de actuar por separado, sobre todo en esta época -

donde todo tiende a la especializaci6n de aspectos muy -

concretos con respecto al estudio del hombr~ y la socie

dad, teniendo cada vez .·m'5 la necesidad de conocer a fo!!. 

do sus relaci-ones internas y externas. Es por esto que 

entre mejor exista una coordinaci6n y relací6n con las -

diferentes disciplinas en los centros de trabajo, donde 

las instituciones lo permitan, es .necesario buscar ~l -

trabajo conjunto foTmando grupos multidisciplinarios se

gún sea el caso, pues lo que más interesa es obtener in

vestigaciones o estudios más completos, con mayor cali--
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dad, enriquecidos por la aportaci6n de cada una de las -

profesiones, logrando acercarse más a la realidad lo que 

posteriormente nos permitirá presentar alternativas de -

acci6n más efectivas y acorde con la realidad. 

Ahora bien tomando en consider3ci6n las caracteristícas 

que presenta el Trabajo Social, en el contexto nacional, 

su acci6n está determinada por las instituciones y sus -

pol1ticas, peró esto no invalida, ni imposibilita al tr~ 

bajador social para presentar planes de trabajo e inno·

var los programas existentes y lo que es m4s importante 

intervenir en la toma de decisiones ante los problemas -

econ6111icos y pol1ticos que afectan al pa1s y a la clase 

mis desvalida. Ya que debido a su éonocimiento práctico 

de la realidad, lo que ha obtenido por un constante con

tacto directo con la clase m4s necesitada, le ha permiti 

do tener una vísi6n clara y objet'iva de los problemas ·

que .frenan su desarrollo y aunado a ~sto, cuenta con una 

formaci6n acadimica s61ida que le respalda te6ricamente, 

brindlndole los eleaentos necesarios para poder ínter- -

venir e influir, en los niveles 111'5 a.ltos donde se. dk~· 
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tan las políticas de las medidas de Bienestar Social. 

Esta oportunidad de actuar en este nuevo horizonte, obe· 

dece a que el Trabajador Social se encuentra muy ligado 

a las pol1ticas establecidas por el Gobierno Mexicano, -

en cuanto a las medidas de Bienestar Social como son Se· 

guridad Social, Promoci6n Social, Organización Popular,· 

Rehabilitaci6n Social, Asistencia Social, Desarrollo de 

la Comunidad, todas ellas encaminadas a integrar a la -

clase marginada a la vida productiva del país. 

Pero para ésto es necesario que el Trabajador Social se 

desprenda de sus actitudes ben6fico-asistencialistas y -

sea un profesionista maduro, con un alto sentido de .res

ponsabilidad y capacidad profesional, que conozca de una 

manera real y profunda, la problemltica general de la P2 

. blaci6n afectada, lo que le dar4 la pauta para proponer 

alternativas de acci6n más eficaces y reales, en los ctr 

culos pol1ticos donde se toman las decisiones que influ! 

d posteriormente en la poblaci6n. .Queriendo decir con 

lo anterior que ya es tiempo de que la acci6n del Tra·

bajador Social repercuta e influya en el proceso socio·

econ6mico del Pats dejando la actitud pasiva y aislada,

para que esta acci6n vaya encaminada hacia la verdadera 

reivindicaci6n del pueblo. 
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Como podremos observar es realmente en. esta 4rea donde -

se encuentra el verdadero desarrollo y acción del Traba

jador Social en cuanto a su formación profesional, pues 

al investigar y proponer un desarrollo comunitario, est4 

planteando la solución de los problemas de manera colec

tiva y no individual o lateral, buscando el esfuerzo co~ 

junto de la sociedad para satisfacer sus necesidades, t~ 

niendo la ventaja sobre otras disciplinas como dijera 

Elizabeth Bautista L6pez "la Ciencia coloca al Trabajo -

Social en una posici6n estrat6gica para culminar en ha-

cer ciencia: en primer lugar proporciona la teoria m4s -

avanzada; en se¡undo lu¡ar, la arma con una metodologia 

científica y en tercero, liga su actividad cienttfica a 

las necesidades e intereses de la clase mls avanzada".< 1) 

En cuanto a qu~ el Trabajador Social empleé la T6cnica -

del Desarrollo Comunitario en vez del Desarrollo de la -

Comunidad es porque se pretende erradicar de la concie~ 

cia de la clase necesitada, la acci6n paternalista incu! 

cada en ellos desde hace muchos afios atr4s, pretendiendo 

con 6sto que. cada individuo, cada pueblo, cada sociedad, 

(1) 11 Trabajo Social J 1u Participacian en el Proceso 

!condaico-Social 4e "'•ico. Eliaabeth Bautista L6--

pea. l•~i1t1 de.Trabajo Social lo. 2, AAo 1, Mueva 

Epoca; Abril-Julio, 1980. Páa. 23. · 
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busque y encuentre sus propias soluciones y no espere 

a que otros lo hagan por ellos, reconociendo as1, que la 

comunidad no sólo es el objeto de la acci6n sino también 

es el sujeto actuante donde la responsabilidad recae en 

sus propios miembros. 

As! de esta manera al participar directamente en los pr~ 

gramas de acción, tanto los equipos locales como la com~ 

nidad organizada y demAs sectores económicos y sociales 

en forma coordinada, conciente, tenaz y activa particip~ 

r~n desde la detección del problema que los afecta hasta 

la realización de las alternativas de acci6n propuestas. 

Para lo cual debe dominar el proceso de planeaci6n pues 

éste va a ser determinante en la acción profesional evi

tando ast caer en un activismo infructuoso. (l) Logrando 

de esta manera una mayor aceptaci6n de los programas, -~ 

por parte de la comunidad y en consecuencia alcanzar me

jores niveles de .bienestar social en materia de salud, -

trabajo y vivienda entre otros beneficios. 

Para concluir es necesario insistir en que el Trabajo S~ 

cial debe concebirse como una profesión que tiene in~e-

rencia en los problemas econ6micos y politicos del pais. 

<l) La Planeaci6n en Trabajo Social. Nelia Tell~ Pe6n.

Rev~1ta dt Trabajo Social No. 8, AAo 11, Nueva Epo~ 

ca, Octubre-Diciembre 1981, P'a•• 21-23. 
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Pues s6lo asi se podr4 proyectar a otros niveles más --

trascendentales como es la elaboración y ejecución de 

programas de Desarrollo Social, lo cual le brinda una 

nueva oportunidad de ampliar su horizonte, haciendo más 

extenso su campo de acci6n y lo que es mis importante, -

teniendo una trascendencia a mayores núcleos de pobla- -

ci6n afectada o beneficiada. Evitando que su acci6n que 

de como un esfuerzo perdido sin ninguna repercusi6n, pe_r 

mitiéndole actuar y desarrollar sus capacidades profesi2 

nales al adquirir mayores responsabi~idades, pudiendo -

le además en base a su trabajo, cambiar la imagen tan n~ 

gativa y deteriorada que se tiene del Trabajador Social 

a nivel institucional, donde se duda de su profesionali

dad y capacidad para dirigir, coordinar y asWllir respon

sabilidades de gran trascendencia. 
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e o N e L u s I o N E s 
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e o N e L u s I o N E s 

1. Petróleos Mexicanos, cambi6 las condiciones socioeco

n6micas del Municipio de Reforma, Chis., debido a que: 

Provocó cambios profundos en la estructura de la -

produce i6n. 

Ocasion6 que los campesinos abandonasen los terre

nos productivos convirtiéndolos en obreros de la -

construcción o jornaleros en 1as ciudades. 

Di6 un giro a la base productiva de la región con· 

virti6ndola de una zona agrtcola y ganadera en zo~ 

na industrial. 

Propici6 la insúficiencia de alimentos b!sicos en 

la regi6n. · 

Modific6 las condiciones económicas, propiciando -

una dualidad económica. 

Incrementó la inflación, elevando el costo de la -

vida. 

Ori¡in6 el desplazamiento de los campesinos y obr!_ 

ros calificados de diferentes partes de la repQbl! 

ca a la re¡i6n, desplazando la mano de obra regio· 

. nal. 

Di6 lugar.al abaratamiento de la mano de obra y •• 
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el desempleo. 

Increment6 la escasez de vivienda, el hacinamiento 

y la promiscuidad. 

Propici6.la pérdida de costumbres y tradiciones. 

Contribuy6 a la desintegración familiar y comunit! 

ria. 

Acentu6 la patolog1a social como el alcoholismo, -

prostitución, vagancia, marginación y precarismo.

Síntomas inevitables en el tipo de crecimiento que 

presenta el pa1s. 

Provocó la contaminación del aire, tierra y agua. 

P.ropici6 el decrecimiento. de la producción de ali

mentos, la p6rdida de .suelos productivos por la ·

eliminaci6n de la vegetaci6n natural y la desapa·

rici6n de la flora y la fauna tanto terrestre como 

acuática por la c.ontaminaci6n de los dos y lagunas. 

2. La expansi6n de sus actividades y el crecimiento ace

lerado de Petróleos Mexicanos produjo: 

Un inadecuado sistema de control interno. 

Deficiencia en la comunicación e información. 

Deficiencia en la planeaci6n. 
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La condujo a una situaci6n delicada, que tiende a 

agravarse por las dificultades financieras prove-

nientes de las crisis nacioP~le~ e internacionales. 

3. Las instalaciones de la Industria Petrolera, se en- -

cuentran en p6simas condiciones, bastante deteriora-

das sin ofrecer al mtnimo de seguridad tanto a técni

cos y obreros de PEMEX como a la población en general. 

4. El impacto que PEMEX ha causado en las comWlidades -

campesinas y ejidatarias es mayor, provocando una se· 

rie de contradicciones sociales que han desencadenado 

serios enfrentaaientos entre ~stos y los trabajadores 

petroleros y la empresa. 

S. Las acciones establecidas tanto por el Sindicato como 

por la Gerencia de S~rvicios Sociales de PEMEX, en r!. 

laci6n al mejoramiento y desarrollo de las comunida-

des, ejidos y rancher!as de la localidad, no han con· 

tribuido a elevar el nivel de vida y desarrollo de la 

poblaci6n. 

6. El fracaso de .los proyectos propuestos por el gobier

no para iapulsar la producci6n de alimentos en la re

gi6n se debe: 
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A la improvizaci6n de las dependencias a cargo de 

dichos programas. 

El pasar por alto las verdaderas necesidades de la 

comunidad. 

La falta de coordinaci6n e integraci6n institucio

nal. 

7. El crecimiento urbano del Municipio ha sido explosivo 

en los Oltimos aftos ,y se caracteriza por: · 

Un profundo desequilibrio entre el sistema urbano 

y su medio ambiente. 

Y por la falta de una adecuada planeaci6n de los -

asentamientos humanos en la zona. 

·s. Tanto la Industria Petrolera como el Municipio care-

cen de un sistema adecuado para el tratamiento de - -

aguas negras, desechos urbanos e industriales. 

9. El Trabajo Social debe participar en la toma de deci

siones respecto a las poltticas de Bienestar Social -

dictadas· por el gobiel"no. 

10. El Trabajador Social obtendr& un mayor reconocimien-

to y aceptaci6n profesional: 



Al contar con wia formaci6n profesional s6lida. 

Al ser capaz y eficiente en el desempefto de sus 

funciones. 
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Al pugnar por una constante capacitaci6n y supera

ci6n personal para desarrollarse como profesionis

ta. 

11. La acci6n del Trabajador Social debe encaminarse ha-

cia los sectores ma~oritarios, contando con un cono-

cimiento profundo de los problemas y necesidades que 

lo afectan, y tener los elementos necesarios para re

solver la problemitica de acuerdo a las caracter1sti· 

cas espec1ficas de cada sector o comwiidad. 

12. El Trabajado.r Social debe relacionarse con las dife-

rentes disciplinas, e integrar equipos interdiscipli· 

narios o multidisciplinarios en los centros de traba

jo, y as1 tener un acercamiento m4s objetivo de la -

realidad existente. 

13. Al Trabajador Social se le presenta la oportunidad de 

intervenir en un "Nuevo Horizonte", donde sus accio· -

nes repercutan en el contexto socio-econ6mico geneTal 

del. pals, dejando de. lado las acciones aisladas para 

encaainarlas a la 'verdadera ·reivindicaci6n del pue-

blo. 
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SUGERENCIAS 

l. Es imprescindible que tanto la Industria Petrolera· 

como el Municipio o autoridad correspondiente a la • 

zona donde se instale PEMEX, efect6e la Planeaci6n • 

del Desarrollo Regional, teniendo en cuenta las expe 
' -

rienc~as pasadas y previendo los acontecimientos y • 

efectos colaterales, para as1 encontrar el camino -· 

más conveniente y resulte lo menos afectada la loca· 

lidad. 

Z. Serta conveniente que todas las Instituciones exis-· 

tentes en la localidad se reunieran, asistiendo prin 

cipalmente los representantes y lideres naturales •• 

de las diferentes comunidades, ejidos y rancherlas • 

que integran el Municipio para la elaboraci6n del -

Programa Sectorial de la Regi6n. 

3. Es indispensable que el Programa Sectorial de la Re

gi6n se elabore en forma conjunta y coordinada, to-

mando en cuenta las necesidades prioritarias de las 

localidades, sin perder de vista el objetivo princi-

pal, lo¡rar el Desarrollo Regional y el Bienestar In, 

tegral de la poblaci6n. De antemano manifiesto que 

es dificil de establecer por tantos intereses pol1ti 

cos y· econ6aico1 que intervienen. JPero si realmente 

se quiere alcanzar un progreso es la 6niéa forma de 

·conseguirlo! 
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4. Es de primordial importancia hacer del conocimiento 

a los petroleros, de la responsabilidad que tienen -

en sus manos, para comprender que sus actitudes y 

acciones en el desempefto de sus funciones, pueden r~ 

percutir negativamente en la poblaci6n. Haciéndoles 

ver de igual forma que llegan a zonas con costumbres 

y tradiciones propias, las que hay que respetar y no 

pasarlas por alto. 

S. Es de vital importancia que la Industria Petrolera · 

repare o cBJ1bie la mayor parte de sus instalaciones 

·por encontrarse deterioradas, unas por el clima y -

el tiempo que tienen de haber sido instaladas, y • -

otras por el continuo uso que provoc6 su desgaste. • 

Representando un constante peli¡ro para los trabaja~ 

dores y la poblaci6n en general. 

6. Es urgente que Petr61eos Mexicanos tome todas las m! 

didas necesarias de prevenci&n y adopte nuevas t6cn1 

cas de trabajo, para detener lo mls pronto posible -

la contaminaci6n ambiental y el deterioro ecol6gico 

que está provocando, ya que si ahora s6lo se presen· 

ta en determinadas zonas, no tardarl en afectar a - •. 

todo el pats, como es el caso de la disminuci6n en • 

el 1ndice de productividad, teniendo el Gobierno la 

necesidad de importar ¡ranos y productos de primera 

necesidad, para satisfacer la demanda interna del -· 

na.h. 
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7. Es necesario que Petróleos Mexicanos de preferencia 

a los originarios de la localidad donde se establece 

y proporcione becas de estudio a aquéllos que deseen 

realizar una especialización técnica aplicable a la 

empresa. 

8. Es conveniente establecer un sistema adecuado para • 

el tratamiento de aguas negras tanto de deshecho ur· 

bano como industrial, para evitar que se continúe -· 

contaminando el medio ambiente f1sico e incrementan· 

do el deterioro ecol6gico. 

9. Debe significar una responsabilidad para el 'frabaj a

dor Social crear conciencia en 61 mismo, para deter

minar posterio1'11lente cual va a ser su posici6n y el 

papel ante la sociedad; para orientar y canalizar 

las acciones para la resolución de los problemas, o 

ser un instrumento para aantener las condiciones da

das y resolver unilateralmente los problemas y con-

flictos sociales en perjuicio de la colectividad. 
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