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1.1. Planeación en Tabasco.

d  n

México vive un periodo de ajustes en sü procesó de 
desarrollo. Al deterioro de algunas estructuras' econó
micas que sustentaban el provecto nacional se han 
sumado factores internacionales determinantes. Nues
tro modelo se ha ido enriqueciendo con la experiencia 
pasada, y frente al desafio de la circunstancia actual; 
pasado y presente -bien asimilados- nos permiten ahora 
adelantamos y prever al país que queremos para ma
ñana.
A la articulación de la experiencia va vivida se conjugan 
para favorecer la planeación, la capacidad de rectoría 
económica del Estado para enfrentar los problemas de 
falta de divisas; la voluntad de trabajo y de organización 
de las estratos sociales menos favorecidos que, solidarios 
con el Gobierno, han asumido una actitud responsable 
ante la crisis; y la capacidad ejecutiva de Estados y 
Municipios como centros motores para descentra!! zar y 
democratizar la vida nacional.
En materia de Planeación, Tabasco tiene ya alguna 
experiencia. La administración que concluyó el 31 de 
diciembre de 1982 *pr-ódujo -dentro del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco 
(COPLADET)- tres versiones de su Plan Estatal de 
Desarrollo. Fueron documentos preparados sectó- 
rialmente, criterios claramente cuantitativos y sorio- 
ecónomicos. Por otra parte, durante las campañas elec
torales del Lie. Miguel de la Madrid Hurtado y del

gobierno actual, se elaboraron dos versiones más, apo
yadas en los procesos de consulta popular que sentaron 
los lincamientos de políticas para las primeras acciones 
gubernamentales.
Había, pues, un rico acervo, con dos verbenees: una que 
podía ser útil, en el sentido económico, para la pre
paración de programas sectoriales, y otra que señalaba el 
proceso que tendría que seguirse para reorientar el gasto 
público. El Gobierno del Estado, consciente de la 
necesidad de conj ugar técnica y política para que un plan 
se cumpla, ha estructurado los mecanismos necesarios 
para consolidar ambas tendencias con estricto apego a 
los mandatos populares.

La planeación del desarrollo se ha basado fundamen
talmente en el binomio HOMBRE SOCIEDAD como 
éje rector de toda acción pública. Hay un marcado 
interés por generar tanto el incremento de las capacidades 
productivas locales medianté la organización ciudadana, 
éomo la coordinación estrecha de actividades conver
gentes en los tres ámbitos de gobiernos, donde coincide 
la voluntad de un desarrollo autosostehido, integral y 
distributivo de la riqueza pública.
Como complemento, la planeación sectorial se ha apo
yado en la participación activa de los municipios. Se trata 
fie sectorizar su actividad económica a la vez de regio- 
nalizar la actividad de los sectores. Así se podrá planear el 
desarrollo del Estado de manera integral, a través de 
conjuntos sectoriales-subregionales y dentro de una 
misma estrategia que incluye a todo el sector público. 
El trabajo de planeación se ha fundamentado en una 
amplia consulta popular. Entendemos este proceso 
como la interrelación y el enriquecimiento mutuo entre 
Gobierno y sociedad civil, donde la fortaleza del primero



DOS PERIODICO OFICIAL latto té  de 19S3

depende de la participación consciente de la segunda. 
Con un Gobierno fuerte -por su sentido democràtico y 
por la solidez de sus instituciones-, puede encauzanteél 
trabajo compartido para vencer la crisis y para reorientar 
el rumbo de las estructuras económicas y sociales hacia 
una sociedad más justa e igualitaria

■ X  , v» —Ì *•«-- /  - - * -* V-'
1.2 Consulta Popular en Campaña

£1 pueblo de Tabasco definió en las urnas electorales el 
Gobierno que deseaba Con tiempo suficiente se le 
presentaron las plataformas ideológicas y programáticas 
de quienes fueron candidatos de las diversas corrientes 
políticas del país a la Presidencia de la República, y de 
quienes aspiraban a la guberrtatura del Estado. Los 
sufragios registrados en ambas oportunidades son ahora 
mandato irrevocable de la voluntad mayoritaria. Por eso, 
en Tabasco se hán adoptado los siete principios de 
P uguel de la Madrid Hurtado, por los qüe el pueblo votó 
en las elecciones federales y que ratificó el pasado 14 de 
noviembre.
Como aspirante a la gubematura, y con eí lema “Que 
hable Tabasco”, el entonces candidato recorrió el terri
torio del Estado eti dos ocasiones y analizó, con quiénes 
mostraron ihterés,. experiencia y preocupación autén
tica, necesidades y demandas. En la primera Etapa de la 
campaña hablaron las pequeñas comunidades y los 
municipios; Hablaron los campesinos, los obreros, las 
clases medias, los jóvenes, las mujeres. En la segunda 
fase se definieron los problemas principales del Estado. 
Con los resultados de la consulta popular y de las 
reuniones de análisis se firmó un pacto con los can
didatos a diputados locales y a presidentes municipales, 
que públicamente selló los compromisos recíprocos 
entre pueblo y Candidatos. El pueblo deTabasco supo asi 
por qué y por quién votó.

Tabasco ha entendido ya el proceso de conulta popular 
como un proceso permanente de acercamiento entre 
pueblo y Gobierno; Se trata de definir las prioridades y 
las estrategias del desarrollo, en el marco de la adopción 
conjunta de responsabilidades y de compromisos que 
abarquen a los tres sectores de la economía en el 
cumplimiento de propósitos y de objetivos fincados, 
también, éh Una acción conjunta. (,

1.3 Sistema Estatal de Planeación Democrática.í ■ t*-| __ ? • ■ £ > s ■ ’ : ■ . . . í 1 i

Lá planeación democrática es pues, en Tabasco, un 
sistemas de trabajo y Un método institucional pata la 
participación popular y para el lograr el desarrollo 
integral.

Reconocer lá necesidad de planear democráticamente 
ha sido una respuesta realista a la Crisis. Sólo así ase podrá 
aprovechar al máximo el presupuesto en. el marco de 
una estrategia consciente y racional que, además evite 
ñó solo él dispendio de los recursos sino el derroche de 
los esfuerzos.
Para lograr el mejoramiento real de las condiciones de 
vida de las mayorías, érá necesario contar con una 
estructura jurídica y administrativa que permitiera cana
lizar los esfuerzos estatales con jerarquizarión dé prio- 
riádes. Se constituyó el Sistema Estatal dé Planeación 
Democrática (SÍÉSPLADE) como la estructura idónea 
para promover las consecusión de metas comunes en las 
tres instancias dé gobierno y en los tres sectores de' la 
economía.

Él sistema de Planeación del Gobierno de Tabasco 
concibe el desarrollo de Una manera integral y reconoce 
la necesidad de la participación social en el señalamiento 
de las prioridades estatales y en la ejecución de las 
acciones democráticamente definidas. El Sistema* és 
además, consecuente con la Constitución General de la 
República en sus artículos 25,26,27 y 73 -recientemente 
reformados-, que sientan las bases de la recyotía del 
Estado en la conducción de lá econotftiá, de lá parti
cipación social en lá definición de planes y programas, 
asi como de la facultad del Poder Legislativo para 
expedir leyes que promuevan el procesó de planeáción 
democrática del desarrollo.

ó
Por stí parte, las recientes reformas a tos artículos 36- 
fracciones í y Dt- y 76 dé lá Constitución Política dé 
Tabasco han sentado las bases para él funcionamiento 
del Sistema Estatal de Planeación Democrática. El nuevo 
textp constitucional establece: “El Estado organizará un 
sistema de planeación democrática del desarrollo que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad alur. 
Crecimiento de la economía y a k  democratización 
política, social y cultural”.
Los fines del proyecto estatal contenidos en la Cons
titución señalan con claridad los Objetivos dé lá pla
neación: “La planeación será democrática buscando k  
participación de tos diversos sectores sociales y reco
giendo las aspiraciones y ks demandas dé la sociedad 
para incorporarlas al Plan y a los programa« de desa
rrollo. Por tanto, habrá un Plan Estatal de Desarrollo al 
que se sujetarán obligatoriamente los programas de k  
administración pública del Estado”.
La ley reglamentaria de los artículos constitucionales 
reformados establece los mecanismos que el Poder 
Ejecutivo del Estado habrá dé instituir para lá formu
lación, integración y ejecución del Plan.
Consecuente con las nuevas disposiciones cOnstitucío-
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nales, la Ley de Planeadón del Estado hace posible una 
eficaz participación social en la determinación de me
dios y fines para el desarrollo y establece los mecanisfanos 
de integración en la administración pública estatal para 
el cabal cumplimiento del Plan y de los programas de 
desarrollo.
La planeación del desarrollo de Tabasco, de acuerdo con 
la Ley que la sustenta, se basa en los principios siguien
tes:
L Fortalecimiento de la soberanía y ampliación del 
régimen de garandas individuales y sodales del Estado 
dentro del pacto federal en materia política, económica y
fUlttlTftL
II. Consolidación del régimen republicano, represen
tativo y federal, y de la democracia como sistema de vida, 
fimdadp en el constante mejoramiento económico, 
rodal y cultural del pueblo, impulsando su participación 
activa en la planeación y ejecudón de las actividades del;
Gobierno.

III. Igualdad de derechos, atendón de las necesidades 
básicas de la población y mejoría, en todos los aspectos, 
de la calidad de vida, para lograr una sociedad cada vez 
más equitativa.
IV. * Respeto irrestrícto a las garantías individuales y a las 
libertades y derechos políticos y sociales.
V* Vigorxzadón del pacto federal y del municipio libre, 
pan  lograr tUI desarrollo equilibrado propiciando la 
descentralización de la vida nacional y estatal 
VL- Equilibrio de los factores de la producción, que 
proteja y promueva el empleo, en un marco de esta
bilidad económica y rodal
Para propiciar la operatividad de la economía mixta y el 
fonaledmieto de la rectoría del Estado, el Sistema 
Estatal de Pláneadón Democrática comprende la insti- 
tudonalizadón de acciones obligatorias pan  el sector 

- público? de acciones de coordinadón en los niveles 
federal estatal y municipal; de acciones de concertadón 
COtt lós sectores social y privado; y, finalmente, de 
acdones de inducdón para el comportamiento de estos 
últimos dos sectores.
Asimismo, la organizadón del proceso de planeación -cuyo sustento jurídico está en el articulo 115 de la 
estatal-entendido como un conjunto de actividades para Constitución de la República y en d  Titulo Sexto de la 
formular, instrumentar, controlar y evaluar planes, pro  Constitución de Tabasco- se constituirán en mstru- 
gramas y proyectos que se generen-, comprende cuatro mentó clave para fortalecer a la instanda municipal Con 
»veles de ejecudón: global, sectorial institudonal y pleno respeto a su libertad, las acciones que el municipio 
municipal émprenda complementarán el esfuerzo del estado para
£1 primer objetivo concreto de la creadón del Sistema lograr un desarrollo integral que abarque a toda la 
Estatal de Planeación es el Flan de Desarrollo de Tabas población.
00, documento que contiene prioridades, propósitos. Las tareas de concertación e inducción para los sectores 
políticas y lineas generales de acdón para el cumplí- social y privado que se desprendan del Flan, habrán de 
miento de nuestra estrategia de desarrollo. El Plan apoyarse en el Estado de Derecho, con apego a las 
^normará, obligatoriamente, a todos los instrumentos de libertades individuales v a los derechos sociales. Estas

planeadón que elabore d  sector público a través de 
COPIADET, La democracia en las" tareas de planeadón 
se manifiesta a través del acatamiento de las demandas 
que el pueblo formula, de las que se desprenden los 
criterios para d  desai rollo. De acuerdo con esta tesis, el 
estable* ¡miento del SIESPLADE hizo posible ilístitU- 
donalizar la partidpadón popular en Tabasco á través 
de los Foros de Consulta Popular, cuya eficiencia sé 
apoyo en la expresión plena de las ideas de todos lbs 
sectores de la pobladón Así, las 1824 ponendas que se 
presentaron en 23 foros en todo el Estado, sumadas alas 
partidpadones recabadas durante las recientes campa
ñas poli ticas parala presidencia yparalagubériiáíáinidd 
Estado, se constituyeron en fuente esencial para la 
elaboración de este Plan.
Merece la pena destacar qué el Sistema Estatal de 
Planeación democrática no termiñá con la publicadón 
del Plan Estatal de Desarrollo. De las estrategias y Éneas 
de acdón que se establecen en este documento habrán 
de desprenderse programas regionales, sectoriales e 
institucionales de mediano plazo así como programas

operativos anuales. Esos programas ñórmados siempre 
por esté Plan llevarán las Éneas de acdón que aquí se 
definen ai terreno délo cuantitativo en cuanto a objetivos 
por alcanzar, periodos de ejecución, montos espedficos 
de inversión v organismos o entidades responsables.
El Plaii no es dertamente, un documento rígido. No 
puede serlo porque la consulta es un proceso que no se 
agota de una vez por todas: se trata dé unir la planeadón 
a las demandas constantemente renovadas del pueblo 
tabasqueño.
El Convenio Unico de Desarrollo (ratificado en el mes de 
febrero de 1988 por los Ejecutivos Federal y Estatal) se 
constituye como uno de los ejes medulares del Sistema- 
Estatal de Planeación Democrática. Entendemos al CUD 
como el instrumento más importante para coordinar las 
actividades de planeación en los tres niveles de gobierno 
y para fortalecer el desarrollo regional en el marco del 
respeto cabal al principio federalista de la República. 
Del mismo modo, los convenios con ios Ayuntamientos-
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adones, que serán detalladas en los programas de 
desarrollo «»respondientes, constituirán un núdeo - 
estratégico de la ejecución cabal del Plan y un requisito 
indispensable para el desarrollo de Tabasco. Nada 
podría hacerse que no induya a todos los tabasqueños, 
porque el Plan no es del Gobierno sino de toda la 
sociedad.

PARTE I: PRINCIPIOS POLITICOS Y CIRCUNS- - 
TANGIAS ECONOMICA Y SOCIAL.

2. FILOSOFIA POLITICA

La filosofía política de una nación es la sí tesis colecti va-de 
su voluntad histórica consciente: el hilo conductor que 
interpreta y da significado al origen y evolución de sus 
aspiradones y, sobre todo, una suerte de brújula que 
orienta su porvenir.
Forjados por la historia, los prindpios políticos de la 
nación mexicana encuentran su expresión más acabada 
en la Constitución General de la República que es, a un 
tiempo, norma, medio y fin. Norma, porque integra a la 
Nadón en un Estado de Derecho que sienta las bases 
para organizar d  poder político y la vida sorial en un 
régimen democrático, federal, representativo y popular. 
Medio, porque otorga al Estado los dementos para 
convertirse en instrumento Fector del proceso de de
sarrollo, en un sisterría de economía mixta que busca 
cumplir con los objetivos políticos, económicos sociales 
y culturales que se ha planteado la Nación. Fin, porque 
es voluntad popular que afirma las raíces de México a 
través de un Proyecto Nacional que resume el pacto 
social en la busca constante de la j usticia y la igualdad por 
d  camino de la libertad.
El Proyecto Nadonal no entiende a la estructura socio
económica como algo definitivo. Por el contrario, es un 
programa orientado a su transformación constante - 
mediante la igualdad de oportunidades, capacidades y 
seguridades para garantizar a todo individuo sp par- 
tidpación equitativa en los beneficios de la riqueza y el 
bienestar social, con el cabal respeto a los derechos y ala 
dignidad de todos los mexicanos.
Tabasco, como Estado libre y soberano que con orgullo 
asume el Pacto Federal, entiende el Proyecto Nacional 
como guia para la conducción de su propio devenir. Por 
eso hace suyos los principios de la filosofía política que 
rigen a la República, para enriquecerlos en su aplicación 
a la circunstancia local. Sabemos que la fortaleza del 
Estado mexicano es el resultado de las partes que lo 
integran: la diversidad de los muchos Méxicos que hacen 
a México se complementa por la congruencia de valores 
y por los variados canales que hay para manifestarlos. En 
consecuencia, nuestra filosofía política adquiere el doble

valor de resultado de la historia nacional y de aportación 
sólida, consciente y cotidiana de cada Estado a la 
actualización de los valores políticos mexicanos.r  • •' ' V

i ■ • ■. ■ :\-r .;! n- ; ‘hsrgs'ni ai
2.1 Política Nacional

Al asumir el mandato del Poder Ejecutivo del Estadó 
Mexicano, Miguel de la Madrid Hurtado ofreció realizar 
un esfuerzo sistemático y permanente para hacer de la 
Presidencia de la República el instrumento de dirección 
y servicio que condujese al pueblo de México hada, el 
Proyerto Nacional que consigna la Constitudón Ge
neral. Apoyado en la consulta popular, el Gobierno 
Federal definió los siete criterios fundamentales sobre 
los que se basada su conducta para gobernar con estricto 
apego ài Estado de Derecho, para fortalecer là inde-
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individuales y colectivas, enriquecer la vida democrática 
y procurar la convivenda armónica de todos los me
xicanos en beneficio de nuestra paz sodal.

Bajo estos principios rectores, México avanzará hada la 
sociedad que ha definido la mayoría de la población:

-Sodedad igualitaria: demanda permanente dé la Re- 
voludón Mexicana que exige ampliar capacidades y 
oportunidades, propidar una más justa distribución de 
la riqueza y satisfacer las necesidades básicas del pueblo 
mexicano.

; . . si • > » «¡
-Nacionalismo revolucionario: condenda de nuestra
identidad, sintetiza ryjestra voluntad histórica, reafirma.
1a lealtad a nuestras tradiciones, vigoriza una conyiedún 
democrática que legitima el poder transformador el 
pueblo a través del Estado y obliga a superar cualquier 
obstáculo que trabe nuestra independencia política, 
económica o cultural.
-Democratización integral: para fortalecer la división de 
poderes, el federalismo y el Munidpio Libre, respetando 
el pluralismo y todas las formas de asodadón política y 
de expresión de la opinión pública.

-Renovación moral de la sociedad: empeño y norma de 
conducta insoslayable para los servidores públicos y para 
cada uno dé los dudadanos: la solidaridad es indis
pensable para foijar una sociedad civil y un gobierno 
sano y vigoroso.

-Descentralización de la vida nadonal: que supone la 
partidpadón de los Estados en la definidón y ejecuqó» 
de las tareas que exige el desarrollo nadonal. Con la 
descentralizadón se fortalecerá él municipio, célula 
básica de nuestra oganizadón política; se alentará la, ,, 
iniciativa de los Estados federados y se frenará la 
tendencia concentradora que ha permitido el surgi-
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miento de proliferaciones macrocefálicas. donde tas 
oportunidades de empleo son cada vez más limitadas y la 
calidad de vida se deteriora paulatinamente. La descen- 
tralizadón propiciará la inversión y el desarro lo en 
muchos ámbitos del territorio nacional que, a manera 
de bordos de contención, podrán detener los movi
mientos migratorios del campo a la dudad.

-Combate al desempleo y lucha contra la inflación paia 
proteger la planta productiva, generar nuevos empleos, 
fundamentalmente en el campo, promover agroindus- 
mas. abatir costos de bienes y servicios socialmente 
necesarios.
- Plañe ación democrática: Para articular permanente
mente la demanda colectiva a través de las organi
zaciones sociales y de los mecanismos de la consulta 
popular permanente.

2.2. Estado de Derecho

La República se funda en un Estado de Derecho: 
tenemos un gobierno de leyes y de instituciones, y no de 
hombres, porque ésa es la voluntad del pueblo mexi
cano, del que proviene todo poder. De ahí que el orden 
jurídico deba aplicarse a todos- a gobernantes y go
bernados, a mavoiias y minorías, en el entendido de que 
el derecho público es el medio que nós iguala y ampara a 
todos. Este acuerdó fundamental de la Natión es garantía 
de consenso que permítela posibilidad de disenso: las. 
normas jurídicas, de aplicación y observancia generales, 
sujetan el ejerdeio del poder a la Ley y someten la 
actuación de cada quien al respeto de la libertad y los 
derechos de los demás.t ' f J *'
La vigencia del Estado asegura la plenitud de la vidg, 
msritudonal: la división de poderes, el respeto a los 
derechos individuales v sociales y la garantía de 
representación política. Esos son los caminos para 
resolver- las controversias de la sodedad y para 
asegurar al pueblo mexicano su permanente acceso 
a la protección de la justida va la fiel eiecución desu 
mandato. Sin embargo, la vida ¡nstitudonal del 
Estado de Derecho no se reduce al mantenimiento 
de las instituciones forjadas en el transcurso his
tórico de la Nación. Su permanencia a lo  largo del 
nempo surge, además de la adaptación de las 
normas jurídicas a las necesidades de la realidad, lo 
que permite encauzar el cambio social por la vía de 
1a legalidad v, a la vez, vincular el orden jurídiro al 

3 desarrollo nacional, para preservar así lá vigencia de 
nuestra filosofía política.
En el Estado de Derecho se funda la esencia

democrática del pacte, federal. Tabasco es miembro 
de la Repúblca Mexicana, v romo tai respetuoso de 
las leves que rigen su funcionamiento, v es Estado 
soberano que, para ordenar sus relaciones intemas, 
acude al Derecho como la fuente legítima dé poder. 
Reconocemos qüe el pleno respeto a nuestro - 
Estado de Derecho es la única vía democrática para 
llegar a  ser un pueblo consciente dé su espacio y su 
nempo. Tabasco no confunde sus responsabilida
des de Estado soberano. Por el contrario, funde sus 
esfuerzos con lós de toda la Nación. Al responder a 
las aspiraciones de los tabasqueños, Tabasco res
ponde a las de los mexicanos. De ahí que nos 
apoyemos en nuestras leyes para enfrentar nuestros 
dilemas: mientras mejores sean aquéllas, menores 
serán éstos. No olvidemos aquí que las leyes las 
hace el pueblo para enfrentar sus problemas desde 
un marco institucional que le permita actuar con 
propiedad y seguridad.

i t ' *
2.3 Régimen Democrático, Federal, Representativo 

y Popular

La democracia que auspicia la filosofía política m e
xicana tiene un  sentido integral que abarca a la 
estructura jurídica, al régimen político y al sistema 
socioeconómico sin restringírse.a ninguno de ellos, 
sino más bien, considerándolos como complemen
tarios. Como nuestra cultura, que recrea en el mes
tizaje a las herencias indígena y española, como 
nuestra Constitución, que equilibra yhace  com
patibles los derechos del hom bre como individuo y 
como ser social, y como nuestro sistema econó
mico, que es combinación armónica de los sectores 
publico social y priv ado bajo la rectoría del Estado, 
nuestra democracia es síntesis de ideas universales y 
de la experiencia histórica de nuestro pueblo.

De las contribuciones de las corrientes universales, 
la democracia mexicana acepta la concepción ju 
rídica que se manifiesta en el Estado de Derecho así 
como la concepción política fundamental que re
conoce en el pueblo a  la única fuente de 
soberanía y porder de la sodeáád que, por tanto, 
garantiza el permanente respeto a la voluntad 
popular mediante el ejercicio de los derechos 
políticos, el sufragio efectivo, el libre juego de los 
partidos y la participación de la opinión pública.
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Asi, y desde el punto de vista político, nuestra 
democracia se funda en el acuerdo previo que 
asegura la confrontación pacífica de las ideas y en la 
tolerancia que afirma la adopción de las decisiones 
de las mayorías, pero siempre respetando la exis
tencia y la Ubre expresión de las minorías. Re- 
prcsentadvidad - y participación son, entonces, la 
clave de nuestra practica: las elecciones libres - 
establecen un mecanismo de representación de 
todas las corrientes, como también lo hacen la 
organización partidista y la sindical. Por último, el 
reconocimiento pleno de la opinión pública pro
mueve la participación popular en la conformación 
del Gobierno, en la articulación de la demanda 
política, en la toma de decisiones y en la vigilancia 
de la acción del Estado.
La democracia en Tabasco supone, en conse
cuencia, la participación popular en la producción y 
distribución de la riqueza con justicia social y es una 
lucha continua por satisfacer las necesidades de 
trabajo, aUmentación, vivienda, educación, salud, 
deporte, recreación, seguridad social e integración 
d f todos los tabasqueños al ritmo de la Nación. De 
ahí que, y tal como la define la Constitución,- 
nuestra democracia sea un proyecto de vida na
cional y, en tanto que vida, un proceso que se apoya 
en el mejoramiento económico y social de sus 
ciudadanos para promover su participación en 
todos los ámbitos de la vida social y política, 
entendiendo, a esta última como la más acabada 
creación y expresión cultural de un pueblo.

Si representación y participación son piedras

es el gozne que permite unir nuestro sistema de 
vida con la diversidad regional y organizar la 
participación délas comunidades locales en torno a 
las decisiones que las afectan directamente. En 
Tabasco debe haber conciencia de la identidad 
nacional de un-pueblo, la integridad territorial de 
un país y la unidad política de un Estado. Esos 
principios se construyen todos los días al reconocer 
la diversidad geográfica y la pluralidad social que 
nos racacteriza y al respetar una organización 
política estructurada en tres instancias de gobierno:

2.4 Economía Mixta

En México existe una economía mixta porque esa 
es una elección del Estado nacional y porque es la 
que resulta de la conjunción de los derechos 
individuales y sociales que consagra la Consti
tución. Nuestra filosofía política otorga al Estado el 
mandato de dirigir el desarrollo nacional con un 
sentido integral que conduzca al constante me
joramiento de las condiciones de vida de todos los 
mexicanos y a  la independencia económica de la 
Nación. Pero eso no impide el reconocimiento de la 
libertad responsable de los individuos y grupos que 
participan en la producción, distribución y con
sumo de los bienes y servicios que requiere el país. 
El sistema económico se basa en el Artículo 27 
Constitucional que confiere a la Nación el derecho 
de propiedad originaria sobre tierras, aguas y 
recursos naturales de la República, con la facultad 
de transmitir su dominio a los particulares -excep
ción hecha de los sectores estratégicos. Se cons
tituyen, así, la propiedad privada y las formas de 
organización social de la producción que derivan 
en las propiedades comunal, ejidal y cooperativa 
En consecuencia, la economía mixta mexicana se 
estructura con la -concurrencia de los sectores 
público, social y privado, cuya relación se basa en 
los límites dictados por el interés público. De ahí 
que sea el Estado, rector de la economía y celoso 
vigilante del cumplimiento de la Constitución, el 
responsable de dirigir, orientar, coordinar, 
fomentar y regular la actividad económica nacional 
y de hacer posible el equilibrio entre los diversos 
sectores de la producción.

El artículo 76 de la Constitución de Tabasco,

m

la República, establece la rectoría del Estado en las 
tareas del desarrollo estatal y las modalidades a las 
que habrán de' sujetarse los sectores social y pri
vado, en el marco de respeto debido a  la libertad 
individual, pero, a la  vez, haciendo prevalecer sobre 
ella el interés colectivo. La economía mixta es 
entonces participación responsable de todos los 
sectores que integran la sociedad para lograr un

consumo en beneficio colectivo.
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2.5 Tabasco en la Federación

L' < ’
Este momento es decisivo en el desarrolló de 
México al ¿ser un cruce de caminos entre las luchas 
pasadas y las aspiraciones aún no resueltas. D e
bemos esforzamos para reordenar todos los j u 
bitos de la vida nacional y superar asi las dificultades 
por las que atravieza el país. Son los tiempos de 
crisis los que ponen a prueba la vocación histórica 
de un pueblo para sobrevivir como Estado. Por eso 
la planeación democrática, puente entre la sociedad 
política y la sociedad civil; asoma ahora como la 
clave de nuestro futuro como Nación Soberana. Por 
eso la República debe reflejarse en el espejo de la 
planeación. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo, 
es el lugar donde han de coincidir los muchos 
Méxicos que somos. Y por eso ese Pian abre el 
horizonte a los planes estatales y sectoriales, unidos 
por la férrea voluntad soberana de sobrevivir como 
mexicanos.
Estados de la República en esta nueva etapa histó
rica es condición indispensable para el éxito de la 
empresa: se ratifica así el Pacto Federal. La Fede
ración necesita del empuje y el entusiasmo de los 
Estados federados. Estos son diversos porque di
versas son sus gentes y sus regiones. No’ se pueden 
emplear, entonces, patrones idénticos de conducta 
allí donde la cultura, la geografía y aún el grado de 
desarrollo guardan notables diferencias. Tabasco 
conoce el lugar que ocupa en la región Sureste del 
país y sabe el papel que le corresponde desem
peñar apoyar con firmeza el desarrollo de la 
región, cuya estrategia ya ha sido definida petr el 
Plan Nacional, i  r ,x

• •' '  <. )■ ; i í ’ »
El desarrollo integral de nuestro país debe sus
tentarse primero en d  de sus municipios y en el de 
sus regiones; las demandas populares que se vin
culan con el entorno inmediato de cada uno deben 
normar los planes estatales y regionales de desa
rrollo, de cuya aplicación han de ser responsables 
los ayuntamientos y los gobiernos de cada Estado 
de la República. Hay problemas compartidos por 
las tres instancias gubernativas que, sin embargo, el 
propio proceso de planeación democrática deslin
da. Tabasco, cumplirá, ciertamente, la parte que le 
corresponde.

<i. i: .,1o ■ njJuí nt

2 4  Desarrollo Integral
«I „b r . / rn¡ l.

El modelo de desarrollo integral que concibe nues
tra  doctrina, se traduce en la práctica, ep una 
estrategia conscientemente orientada a promover la 
producción dé bienes y servidos social y nado- 
nalmente necesarios para satisfacer demandas 
básicas de la población.

Esta estrategia supone el abandono definidvo de la 
tesis que consideraba al crecimiento económico 
como ei objeto final del desarrollo. La experiencia 
histórica nos ha enseñado que d  crecimiento flel 
ingreso nacional no es en sí mismo garanda de 
independencia si no se apoya en los recursos 
propios y que no es sinónimo de justicia si no ofrece 
una distribudón equitativa de sus brutos.

i . h ¿ *• - i
En consecuencia, se trata de construir un modelo 
de desarrollo integral que, con viabilidad econó
mica, se oriente a mejorar la calidad de vida de 
todos los mexicanos, a través de la restructuración 
de las pautas de inversión, de consumo y de 
productividad. Asi; ios bienes de la riqueza social se 
distribuirán mejor entre los individuos, los res
ponsables de la producción y las regiones geográ
ficas, pará satisfacer los mínimos de bienestar de la 
población mayoritana. El crecimiento económico 
es entonces, un medio que promueve y apoya al 
desarrollo social, que a su vez, apuntala y vigoriza 
al crecimiento económico. El desarrollo integral se 
logra a través del mutuo equilibrio entre ambos 
elementos siempre y cuando el objetivo a alcanzar 
sea la justicia social en cuanto seguridad y opor
tunidad de acceso y  disfrute de una vida mejor para 
iridos-
Por eso el que, el cómo y el para qué de la 
planeación, en un régimen democrático, son pre
gustas importantes que ameritan respuestas claras. 
El pueblo establece las prioridades y el gobierno, 
como su legítimo representante, las jerarquiza en 
una estrategia manifiesta, en un plan. Las interroga
ciones sobre ei que y el como del desarrollo 
nacional, en el período de gobierno dei’Presidente 
de la Madrid, carecían de sentido sin lá desición 
política fundamental que expresa el para que de 
nuestro modelo. La consulta popular ha esta-

t



OCHO PERIODICO OFICIAL Jallo 16 de 1963

blecido claramente el rumbo y el Gobierno de la 
República lo ha interpretado a través de las tesis 
esenciales que el Presidente de México propuso a la 
Nación desde su campaña electoral.

Por consenso popular, Tabasco ha manifestado su 
adhesión-á los siete criterios rectores del Gobierno 
de la República Estamos conscientes de que las 

particularidades propias del Estado requieren de 
inmaginación para, sin perder de vista la unidad de 
la República, resolver nuestros problemas especí
ficos apartir délos recursos Con'que contamos y con 
el estilo de la idiosincracia regional y local.

• . . ; - , jj;-•!*>.'i‘"i: •.
La geografía y la naturaleza han impreso su huella 
en la idiosincracia tabasqueña, pero ésta no se 
expresa en discriminaciones o exclusivismos loca
listas frente a las demás regiones del país. Por el 
contrario, nueSiirfr regionalismo es nacionalismo 
porque reconoce a Tabasco como parte integrante 
del todo nacional. Así, unidad y heterogenidad se 
fúnden en uña amalgama que nos permite ser más 
mexicanos mientras más expresamos lo tabas- 
quefío. El nacionalismo que nos vincula es respeto 
federalista y el regionalismo que compartimos es 
sinónimo de lealtad republicana.

El Gobierno de Tabasco ha interpretado, en la 
fúsióh de estás dos grandes vertientes, la respuesta 
que resume el proyecto estatal definido por el 
mandato popular, el qué de la estrategia de desa
rrollo que. simultáneamente^ nos inserta en el 
rumbo de la Nación y nos afirma como Estado 
soberano.

Esta doble condición, que expresa la conciencia y 
el orgullo de nuestra diversidad y la voluntad 
soberana de seguir siendo mexicanos, imprégnalos 
medios y fines de la República para adaptarlos a la 
realidad del Estado. Así, los elementos que definen 
el cómo nacional se manifiestan en la circunstancia 
estatal a partir de una demanda popular que 
combina, a un tiempo , trabajo y educación: el 
pueblo tabasqueño concibe al empleo como el 
medio para promover la equidad y a la educación 
como la vía que induce a la igualdad en el acceso a 
las opciones de empleo.

Por su parte,, la renovación moral en Tabásco 
supone, en principios, la lucha contra la corrupción 
però quiere, también! la erradicación de los vicios 
Culturales derivados de ella, que se han enquistado 
en la vida social.
Si todos trabajamos, en vez de ver la paja en los ojos 
ajenos y buscar chivos expiatorios que justifiquen 
nuestra inacción y fallas propias, caminaremos más 
de prisa, a sabiendas de que todos tenemos que ver 
con lo que ocurre en la vida de todos. Si hay 
corrupción es porque todos, en mayor o menor 
medida, la hemos propiciado. Seamos menos in
dulgentes con nosotros mismos y más benignos con 
los demás y, con seguridad, todo irá mejor. En todo 
caso, la renovación moral no es para que se haga 
sólo “en los bueyes de mi compadre” .
Si deseamos, puéS, una organización social que 
permita emplear sin fugas los recursos, es necesario 
entender que todo lo que se produce en Tabasco es 
consecuencia del trabajo de todos: la solidaridad 
social es una buena herramienta contra la corrup
ción. Los tres sectores de la economía deben ser 
corrésponsables de fallas y éxitos en el desarrollo 
estatal; por eso, la renovación moral se entenderá, 
en Tabasco, como sinónimo de conciencia social, 
para que todos asumamos cabalmente nuestras 
responsabilidades.
La planeación democrática sé enmarca, en nuestro 
Sistema Estatal (que responde a las circunstancias 
económicas, geográficas y culturales del Estado y 
cuyo objetivo es vincular las demandas populares 
con la orientación del desarrollóle la entidad), y en 
el Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
para lograr la. incorporación orgànica de loS re
cursos estatales y federales hacia las metas dictadas 
por la Nación. La planeación democrática en Ta
basco es, en consecuencia, un sistema de trabajo 
que actúa como cause institucional de la parti
cipación popular, como instrumento normativo.de 
las acciones de gobierno y como enlace entre 
Estado y Federación.
El para qué de la política económica y social, 
establecido por mandato del pueblo Tabasqueño e 
interpretado por el Gobierno del Estado,, supone la 
formulación de una estrategia realista que esla
bonará tres líneas de acción:, respuesta a  las de
mandas populares vertidas durante los procesos de 
consulta popular, articulaciones de las prioridades,
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a partir dé la estrategia definida por el Gobierno y 
sustentada en el fluir permanente de la consulta 
popular, y aceptación plena del proyecto de ,-eof- 
denación económica y de cambio estructural queel 
Presidente de la. Madrid ha planteado a la Nación. 
La construcción del puente integrador de estas tres 
vertientes supone la necesidad de precisar, en el 
ámbito estarid, los contenidos específicos de fos 
criterios que establecen las metas de la República. 
De ahí que, para f  abasco, la primera de esas tesis-la 
descentralización de la vida nacional- se conciba a 
partir de la voluntad política que, expresada en el 
fortalecimiento d é la  soberaníaestátal,' se funda en 
el repíanteamiento de las relacionesentre Estado y 
Federación, por tina paite, y entre Estado y Mu
nicipios qué lo conforman, por lá otra. Pero sig
nifica, también, el reconocimiento pleno de las más 
de tres mil pequeñas comunidades marginadas que 
se encuentran dispersas en tierras tabasqueñas. Y 
significa asumir lá responsabilidad de desacelerar el 
crecimiento anárquico de la Capital y de algunas 
cabeceras municipales, ordenándolo, en la inte
ligencia de que el desarrollo integral sólo puede 
lograrse como resultado de una organización po
lítica, económica, social y cultural estructurada de 
la base a la cúspide, que satisfaga las necesidades del 
hombre a partir de su propio trabajo y en su lugar 
de origen.
En consecuencia, la descentralización de la vida 
estatal requiere la redistribución geográfica de las 
actividades económicas para promover lá auto
suficiencia efectiva de las pequeñas comunidades, a 
través de la explotación intensiva y racional de sus 
propios recursos. El cumplimiento de esta premisa 
hace indispensable la toma de decisiones en el nivel 
local para hnputsar la redistribución del bienestar y 
generar vmá dinámfca sociái qi . al estimular las

de desarrollo, Por rilo, descemnuizar y participar 
son, en Tabasco, términos complementarios. Par
ticipación del Estado en las tareas del desarrollo 
nacional; participación de los municipios en las 
decisiones que afectan directamente la vida de la 
comunidad y, sobre todo, participación del pueblo 
en tpdqs los ámbitos.
'Eabasco hasidp uno de lq» Estados de la República 
m e  con mayor rigor ha sufrido el proceso in- 
ftaciauario; una de las causas ha sido el profundo

desequilibrio entre la industria petrolera y las 
demás actividades económicas. Es necesario re
vestir las tendencias actuales utilizando los ingresos 
provenientes de la explotación d e  hidrocarburos 
para armonizar el desarrollo estatal siñ olvidar que 
el empleo socialmente útil, adecuadamente remu
nerado y  voluntariamente aceptado es, en la doc
trina política mexicana, el pilar sobre el que des
cansa el desárrollo integral.
El Gobierno del Estado se propone, a través de una 
política de creación de empleos centrada en el 
fortalecimiento de las actividades primarias, apoyar 
decididamente el desarrolló de comunidades agro- 
industriales. Estas comunidades no sólo crearán 
ampíeos, sino que producirán alimentes y ma
terias primas industriales, cuya comercialización 
respalde; a su vez, la distribución equitativa del 
bienestar social.
Esta vía se inserta en la concepción del desarrollo 
integral sostenida por el Gobierno d d  Estado. Para 
-el, gobierno de Tabasco, desarrollo significa no sólo 
mayor producción y mayor productividad sino 
aumento en los ingresos a través de una mejor 
distribución entre los habitantes y las regiones, 
avance tecnológico ‘en todos ios niveles; mayores 
índices de bienestar social de educación y de 
cultura: Significa una política m ás plena y eficiencia 
administrativa, tanto pública como privada. .De
sarrollo ‘ es mejor distribución y comercialización, 
igualdad' de oportunidades, una amplia movilidad 
en todos los aspectos de la vida social y una 
participación creciente de los sectores'mayoritarios 
en las: decisiones que a todos afectan. Este es el 
compromiso que orienta los trabajos de la actual 

J ministración. Sabemos que el desafio consiste en 
• • _er un Tabasco de todos y para todos.

3. CIRCUNSTANCIA TABASQUEÑA

3j1 Recursos de Tabasco

Tabasco es rico en recursos naturales. Aquí se 
concentra el 30 por ciento de los recursos hidráu
licos. nacionales.; No obstante,, dadas las caracte
rísticas climatológicas^ con una precipitación anual 
de 3000 a 3500 mihmetros, con un suelo im
permeable y con pantanos' que no permiten él 
escurrimiento pluvial, el porcentaje de tierra de
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riego es el más bajo de la República.
Todavía no se han podido aprovechar las posi
bilidades de ese alto potencial hidráulico para la 
producción de alimentos.
El control de las inundaciones y otras medidas de 
infraestructura hidráulica han ido permitiendo un 
mejor aprovechamiento del suelo que se encuentra 
lejos, todavía, de la producción agrícola intensiva. 
Los suelos de la zona identificada por la cercanía del 
río Grijalva son muy propicios para los cultivos 
perennes. Cinco cultivos constituyen la agricultura 
comercial de Tabasco: cacao, copra, plátano, caña 
de azúcar y pimienta. Los cultivos de ciclo corto - 
maíz, frijol, arroz- forman parte de la agricultura de 
subsistencia, con rendimientos inferiores al pro
medio nacional.
El desarrollo agrícola del Estado se ha incremen
tado en los últimos años a consecuencia de diversas 
obras hidráulicas construidas en años recientes, 
primordialmente las ubicadas en la cuenca del río 
Grijalva, que han permitido el uso de suelos antes 
inactivos; no obstante, tales obras han resultado 
insuficientes ante las necesidades productivas de la
entidad*
En la actualidad se emplean aproximadamente
200,000 hectáreas para la agricultura, lo que re
presenta el 8 por ciento de la superficie,total del 
Estado. Esa es prácticamente la totalidad de la 
superficie cultivada, a pesar de que el área potencial 
para uso agropecuario del Estado es muy extensa: 
casi las tres cuartas partes del territorio.
Hasta 1982 los cultivos perennes de Tabasco cons
tituían un fuerte insumo nacional; 90 por ciento de 
la producción de cacao; 25 por ciento de copra; 23 
por ciento de plátano.
En general, la explotación agrícola de Tabasco tiene 
dos grandes vertientes: la de plantación, en la que se 
utilizan técnicas modernas de cultivo, con uso de 
fertilizantes e insecticidas y cuyo sentido es to
talmente comercial, y la de autoconsumo, con 
tecnología primitiva y destinada a la subsistencia 
La agricultura tabasqueña marca, así, los dos ros
tros que caracterizan al Estado: uno próspero e 
inserto en la dinámica del desarrollo nacional y el 
otro marginal, cuyos resultados benefician limi
tadamente a quienes cosechan.
Tabasco es, sin embargo, un Estado ganadero. Su 
producción -ocupa la mayor parte de la superficie

productiva del Estado- es fuente de alimentación 
para el centro del país. En 1982 el Estado aportó 57 
mil toneladas de carne de bovino al consumo 
nacional.

La ganadería del Estado es extensiva: los índices de 
agostadero oscilan entre media y dos cabezas de 
ganado mayor por hectáreas. Por eso, un millón 
500 mil hectáreas, que representan el 61 por ciento 
de la superficie total de la entidad, están dedicadas a 
esta actividad.

El ganado porcino, con algunas excepciones, es 
explotado en Tabasco en forma similar, sin técnicas 
adecuadas de producción y sin organizaciones 
consistentes. Además no hay, de acuerdo con las 
características actuales, tendencias a  ampliar la 
producción con fines de abasto popular.

A pesar de la vocación forestal de Tabasco, que a 
principios de siglo se caracterizaba por la abun
dancia de cedro y de caoba, la tala inmoderada de la 
selva, entre 1960 y 1970 mermó en un 75 por ciento 
la superficie selvática, sin que existiera una deli
mitación de zonas de reserva ni programas de 
reforestación. Hacia 1978, nuestro Estado contaba 
con 322 mil 856 hectáreas de selva; apenas el 13 por 
ciento del total de la superficie del Estado. La selva 
ha sido sacrificada por los terrenos de cultivo y para 
destinar mayores áreas a la actividad ganadera. La 
entidad cuenta con cinco zonas de explotación 
autorizadas, con una superficie total de 100 mil 
hectáreas.

Los recursos pesqueros de Tabasco existen en 
un total de 190 kilómetros, entre las desembo
caduras de los ríos Tonalá y San Pedro, y  en 29 mil 
800 hectáreas de esteros, además de lagunas, albuferas 
e innumerables ríos y arroyos (que suponen gran
des posibilidades para su explotación permanente) 
tanto de agua salada como de agua dulce.

Sin embargo, la capacidad de captura se rela
ciona con las embarcaciones y equipos destinados a 
la pesca, que son muy reducidos en comparación 
con el índice nacional. Además, la mayor parte de la 
producción pesquera ha estado tradidonalmente 
destinada al mercado externo.
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Cabe señalar, también, que el procesamiento, del 
producto es prácticamente r.ulo, tanto como la 
tecnología aplicada a su captura, pues si bien las 
técnicas acuícolas se han desarrollado paulatina
mente en la entidad, la propagación de los cultivos 
no ha corrido en paralelo. De hecho la principal 
actividad primaria, la ganadería -por ser la menos 
aleatoria-, ha abarcado la mayor parte de las posi
bilidades productivas primarias en el Estado y, 
aunque la pesca es una fuente de riqueza potencial, 
su explotación es todavía rudimentaria.

A principios de la década de los setenta, el petróleo 
que yada bajo el suelo tabasqueño comenzó a 
explotarse de manera intensiva Repentinamente, 
Tabasco se transformó, junto con el v ecino Estado 
de Chiapas, en la principal zona productora de 
hidrocarburos de la República Mejicana. Para 
1979, ambos estados producían el 73 per cien o de 
la producción diaria nacional: un  millón 67 npil 468 
barriles de crudo Tabasco es depositario de un 
complejo integrado aproximadamente poi 800 po
zos perforados, casi todos ellos en los municipios 
de Comalcalco, Macuspana, Cunduacán y Hui- 
manguillo.

Sin embargo, la importancia en la extracción de 
hidrocarburos no ha sido compensada por la ca
pacidad de procesamiento del producto obtenido. 
A unque'en 1953 y  1963 se crearon las unidades 
petroquímicas de Ciudad Pemex y la Venta, res 
pectivamente, el petróleo crudo es enviado casi .en 
su totalidad a refinadoras que se encuentran en 
otras entidades, lo que disminuye los beneficios 
económicos para el Estado.

Para lograr el alto crecimiento registrado en años
recientes por la actividad petrolera fué necesaria la 
aplicación intensiva de alta tecnología que exigió la 
contratación de personal calificado no disponible 
en el Estado. La mano de obra local fué así, 
prácticamente desplazada Ademas, los salarios de 
la industria petrolera son muy elevados, en cor 
traste con los de otras actividades. Aunque se han 
beneficiado el comercio y  los servicios, los dese
quilibrios en el mercado interno perjudican a toda 
la población.

A consecuencia de la explotación petrolera, la 
ecología del Estado ha sido afectada; el deterioro 
del m- dio ambienc.ee es nomr" >■ nuches residuos tóxi-. 
ros afectan nuestros nos v nuestra. tierras, y  la quema 
do gases reduce la calidad del aire: En términos de 
producción, los descuidos ecológicos de la indus
tria petrolera bao causado serios problemas a la 
producción primaria de la cuenca del río Grijalva, 
que, en términos sociales, han originado que la 
calidad de vida de muchos de sus habitantes sea vea 
seriamente afectada.

Por otra parte, d  crecimiento de la actividad pe
trolera ha produddo una dualidad en los niveles de 
vida de la pobladón: d  rezago de los sectores que 
no tienen acceso a los beneficios del petróleo y la 
bonanza detécnicos y trabajadores de la industria 
petrolera v de tes sectores aledaños, que se hai 
beneficiado de la repentina liquidez financiera que 
supuso la presencia' d d  petróleo. Efecto predo
minante de la actividad petrolera es, pues, el 
pronunciando desequihbi ios entre el sector petro
lero y los demás sectores de la produedón, que son 
menos dinámicos. Se especula sobre bienes de 
consumo debido a la demanda de la pobladón 
inmigrante que no encuentra satisractores sufiden- 
tes. Han creado las zonas marginadas y la inci- 
denda de delitos del orden común. El nivel de 
contaminación del medio ambiente repercute en 
las acuvidades pesqueras y agrícolas y en la alta 
proporción de enfermedades epidémicas, Sobre 
todo, el efecto más significativo del petróleó Bs que 
acentúa las debilidades de las estructuras ecunó 
micas del Estado que ha resultado la existénda de 
dos Tabascos; el Tabasdo del Usuniarinta y  el 
Tabasco del Grijalva, así como de la extensa brecha 
que existe entre ambos.
Además del petróleo, el sector secundario del 
Estado se integra con 701 establedmientos, dis
tribuidos en 37 actividades industriales; la mayor 
parte de dios atomizados en pequeñas industrias 
que operan en condidones de expíotadón familiar. 
Tabasco, en consecuencia, no puede considerarse 
como un Estado industrializado.

i

Aislado durante centurias, Tabasco está hoy 
plenamente cornurricado con el resto del país. La 
aceléráda construcción de carreteras v vías férreas
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respondió a. la tendenda.que adoptó el crecimiento 
de la entidad, de modo que la i Capital y sqs 
pdneipales ciudades salieron del a id ám i^ to  eh 
que se encontraban hacia mediados del presente» 
siglo, mientas que muchas comunidades del inte
rior y aquellas asentadas en las riberas de-los ríos 
permanecen incomunicadas y con agudos proble
mas de subsistencia.

Xradicionalmente, los habitantes de Tabasco.se 
comunicaron por los ríos. En sus orillas se esta
blecieron las cabeceras de sus municipios, que así 
podían comunicarse con la dudad capital y con el 
exterior. Villahermosa fué el puerto de Tabasco 
durante mucho tiepppq y  luego Frontera cumplió 
esa fundón. Sin embárgo¿ di desarrollo paulatino de 
otros, medios de comunicadón fue limitando el uso 
de las vías fluviales. En el Estado hay 36 centros con 
características urbanas y, aproximadamente, tres 
tpil pequeñas comunidades rundes cuya dispersión 
-dificulta la dotadón de los servicios públicos y la 

sp acceso a los niveles de bienestar que 
proporciona el Estado.

ba composidón desordenada de los asentamientos 
ha propiciado’ que muchos *de los .recursos sean 
escasamente aprovechados. La mayor parte de la 
población tabasqueña se encuentra en d  58 por 
dentó del territorio, localizado én la cuenca d d  río 
Grijalva. Las potencialidades, que ofrecen las zonas 
con menor densidad demográfica tropiezan con 
carencias de recursos humanos, físicos y finan
cieros.

4a tendencia concentradora de las actividades eco- 
ptímicasy sodales y la exploudón demográfica en 
los últimos tres decenios -influía sensiblemente por 
la corriente migratoria provocada por la expansión 
petrolera- han  saturado a  unas, cuantas ciudades, 
mientras que el despoblamiento progresivo d d  
campo acentuó d  proceso de dispersión'rural. En 
consecuencia, d^problema dé proporcionar vianda 

, decorosa a los; tabasqueños. se ha agudizado. La 
construcdón y el mejoramiento de la-viyienda son 
cada día más costosos, en virtud d d  rápido cre
cimiento de. los predos. d é lo s materiales d.e cons
trucción. Por otra parte, una incontrolada especu
lación- de predios ha provocado que las rentas de

viviendas alcancen niveles significativamente supe
riores al promedio nacional. Asimismo, d  acapa
ramiento en las grandes ciudades de,los materiales 
para la construcción y la.prestarión de servidos ps 
causa de descuido, en ambos aspectos, en d  medio 
rural

No. obstante los logros alcanzados, d  sistema edu
cativo presenta aún insuficiencias; <fistrib\teión de
sigual de los servidos e infraestructura educativa 
deficiente. Además, el 24.3 por ciento dq la po
blación de más de 15 años no sabe leer ni escribir y 
la deserción alcanza niveles dd, 33 por dentó de los 
alumnos inscritos en primaria!

Estos problemas adquieren, mayor importancia 
en la medida en que la educációp está condicionada 
por las características demográficas: la  dispersión 
rural indde notablemente en lap^estgdón general 
de los servidos. De este modo la ecjucadón se 
caracteriza, en la actualidad, por 1q dispers.0 de su 
acddn y  por la falta de prioridades establecidas a  
partir de las características y necesidades regionales.

■ \
Las condidones naturales convierten a Tabasco 

en un Territorio propicio para la fácil prolíferarión 
y expansión de enfermedades infecdosas .trans- 
misibles y parasitarias, contra jas cuáles los recursos 
institucionales han resultado^ insuficientes. Ade
más, la mala alimentación, pl bajo ingreso por 
habitante y el deteriorp ecqlógico incjjd^n des
favorablemente en la salud de los tabasqqeños.

* i
3.2 Problemas de Estructura y de Circunstancias en 

Tabasco . ¡

La ecpnomía dq Eabg?C?, tiqqe los, rasgas «pte- 
terísticos de una región subdesairolíadau Su.s pro
blemas estrucmrdessedqfiiteupor las inerqas-qtje, 
a  consecuencia de. su propio devenir, han con
trarrestado la .consolidacibó dq .c^rcd^pntó 
autosostemdo, con una eqmtaúva-dbíribqpióff, de 
ingresos y de riqueza. De qhí qjte,ls expaq$#n de 
las fuerzas, productivas # p e ñ 4 ti de la posityEtjad 
de propidar un crecimiento árjnóipcQ. y equili
brado. Se trata de ¿os
factores críticos que hasta ahora han^bstapd^gdo 
el desarrollo de las comunidades tabasqueñas y el
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bienestar social generalizado.
Los recursos de Tábasco, abundantes en términos 
de potencialidades sub- utilizadas, se encuentran 
inmersos en contradicciones estructurales qtte im
piden su explotación plena.
Hay nudos en la economía estatal que deben 
desatarse cómo condición indispensable para el 
desaii ollo’intégral de la entidad.
Por otra parte, Tabasco no puede ser ajeno a los 
vaivenes de una economía nacional dependiente. 
Como todo el país, el Estado resiente la crisis 
económica que provocan entre otras causas, la 
descapitalización, la falta de capacidad de la planta 
productiva nacional, la baja en los precios de los 
energéticos en los mercados mundiales, y nuestra 
propia actitud ante la proximidad del desplome 
financiero.
En Tabasco, el sustento de la economía ha sido la 
explotación de recursos provenientes del sector 
agropecuario: más de la mitad de la población 
económicamente activa se dedica a actividades 
propias de ese sector. Sin embargo, su valor agra- 
gado representa solamente el 10 por ciento del 
producido en la entidad, mientras que la actividad 
petrolera registra el 76 por ciento.
El contraste en ambas actividades se enmarca en el 
contexto de dos dinámicas de crecimiento 'Eco
nómico: una sectorial y otra regional. Hay un claro 
desequilibrado en los patrones de formación - 
económica y social del Estado: la generación directa 
del valor agregado no corresponde a efectos multi
plicadores consecuentes sobre otros sectores de la 
economía
Las cuantiosas inversiones llevadas a cabo por la 
industria petrolera, petroquímica y de la cons
trucción, son génesis de la formación de casi todo el 
capital pero más responden a la generación eco
nómica y de.infraestructura para el país que al 
fortalecimiento de la economía del Estado.

La expanción del sector servicios se encuentra 
orientada, fundamentalmente, hacia la satisfacción 
de la demanda generada por la actividad petrolera y 
refleja una escasa integración económica con el 
resto de la estructura productiva. En consecuencia, 
se enfrenta una creciente demanda interna de 
bienes y servicios, con uña oferta ínelástica y poco 
diversificada. Opera, así, un mercado irregular en el 
que los elementos actuán en sentido contrario.

El crecimiento, de la demanda por encima de k  
capacidad de respuesta productiva del Estado se ha 
traducido en la aparición de situaciones criticas y 
en una creciente vulnerabilidad de los factores 
económicos estatales a las presiones inflacionarias. 
Esto, además ha provocado la reducción de las 
posibilidades de una integración económica re
gional autosuficiente y autosostenida.

La expansión petrolera y su secuela en la gene
ración de bienes y servicios colaterales se presenta 
como una variable exógena que presiona a la 
economía estatal, absorbe insumos y mano de obra 
disponible que satura servicios en los principales 
Municipios y desquicia, además, los sistemas de 
abastecimiento de productos básicos. A causa de 
esta dinámica sectorial, se han fortalecido las ten
dencias de concentración terretorial de la población 
en sólo dos regiones: el Centro y la Chontalpa, que 
que agrupan el 68 por ciento de la población del 
Estado: el 32 por ciento restante se distribuye en 
npeve Municipios. De ahí que las contradicciones 
campo-ciudad adquieran importancia y refuercen 
la tendencia a la agudización.de la pobreza rural en 
las zonas tradicionalmente marginadas.

Los desequilibres regionales han propiciado una 
mala distribución de los recursos y de la riqueza 
acumulada. Hasta ahora, las zonas que presentan 
características de economía de aglomeración han 
aprovechado con relativa eficiencia las transfe
rencias de recursos, mientras que las zonas de baja 
capacidad concentradora, que no operen en con
diciones de economía de escala, han sufrido los 
efectos de la descapitalización en todos los sentidos.

La falta de * consolidación del mercado interno 
tabasqueño lo hace cada vez más dependiente de 
los insumos y de los productos provenientes del 
exterior de la entidad. Por ello, en Tabasco se 
aplican tecnologías inapropiadas a su circunstancia 
y se hacen notorias las tensiones que aiskn ia 
dinámica de sus propios intercambios.

El comportamiento de la demanda de recursos 
financieros gubernamentales, particularmente dé 
inversiones, no escapa al imán de la concentración 
territorial. La demanda de servicios básicos CS
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ciertamente mayor en la zona que se ha indenti- 
ficado con el Río Grijalba. En esa zona, las necesi
dades se han diversificado en virtud de su propio 
dinamismo y su desatención provocaría la caída de 
la producción y de la productividad en todo el 
Estado. La orientación del gasto ha contribuido, así, 
a acentuar el desequilibrio estructural y comienza a 
dar signos de inflexibilidad en su efecto multi
plicador, mermando su propia capacidad de movi
lización correctiva regional de beneficio social.

El desarrollo de la economía tabasqueña, afectado 
por las inercias y desviaciones creadas en su propio 
crecimiento, no ha podido integrar sus actividades 
hasta él límite indicado por las dimensiones de su 
propio mercado y, las exportaciones del sector 
agropecuario no han provocado los efectos desea
bles sobre el aparato productivo interno. Es decir, 
los efectos de la demanda extraestatal no ha gene
rado una reacción favorable en la oferta local.

La ganadería es un renglón básico en la economía 
tabasqueña por varias razones: por su seguridad, ya 
que no depende de la lluvia como la agricultura de 
básicos, y por su organización. Sin embargo, su 
carácter dependiente de un solo mercado -el del 
centro del país- la somete a fluctuaciones de de
mandas originadas en el mercado internacional y 
por participación en éste de la oferta ganadera del 
Norte del País. La producción ganadera, por otra 
parte, presenta muy poca diversificación en cuanto 
a sus propósitos y, sobre toa. ., registra una muy 
baja absorción de mano de obra. El peso econó
mico de la ganadería, su dinámica de expansión de 
los últimos años, y si tendencia productora de un 
solo propósito, la vuelven frágil ante el sistema de 
precios y las imperfecciones del mercado. Por otra 
parte, el uso extensivo de pastizales crea la nece
sidad de asegurar la propiedad de la tierra, e impide 
su tecnificación.

La mayor parte de las unidades productivas agrí
colas operan en condiciones de subsistencia y se 
encuentran escasamente integradas al mercado, 
excepto en los casos de la explotación de productos 
perennes y cultivos de plantación, principalmente 
copra, cacao, plátano., Estos,. sin embargo, dan. 
señales de estancamiento y, en algunos casos, de 
reducción en la superficie cultivada.

Los productos de ciclo corto - maí z, frijol y arroz- se 
orientan fundamentalmente al consumo interno 
del Estado y al autoconsumo. La marginación del 
campesino tabasqueño dedicado a estos productos 
es signo claro de las condiciones limitadas que hay 
para su desarrollo. Hasta ahora, la base para in
crementar su. producción se ha localizado, casi 
exlusivamente, en la ampliación permanente de la 
frontera agrícola, con bajos rendimientos de pro
ductividad. La falta de organización de los pro-, 
ductores de más bajos ingresos han originado que 
los apoyos .gubernamentales en materia de subsi
dios a insumos, créditos, precios de garanda, etc., 
no sean aprovechados íntegramente. Los instru- 

. mentos de política económica del Estado, de esta 
manera, han perdido su efectividad al desviarse en 
provecho de grupos con suficiente tecnología y 
acceso al mercado de capitales.

El potencial pesquero y acuícola de los litorales, los 
ríos y lagunas de Tabasco, ha sido insuficiente
mente explotado. La pesca de escama requiere de 
infraestructura portuaria y de una política mejor 
definida en apoyo a las competencias. La produc
ción del ostión se encuentra seriamente amenazada 
por agentes contaminantes: su reproducción y su 
capitalización parecen no prosperar.

Tabasco enfrenta un problema que abarca a todas la 
modalidades de producción primaria y que es 
consecuencia dé sus propias condiciones geográ
ficas: su clima y su hidrografía se han constituido, 
hasta ahora, en una gran limitante para aumentar la 
producción y la productividad agrícola. Las inun
daciones en la mayor parte del suelo tabasqueño 
acentúan las tendencias al uso ganadero; esta si
tuación provoca -el decaimiento de la cabal ocu
pación del campo, el rezago en los niveles de 
bienestar y la movilidad de amplios grupos cam
pesinos hacia zonas urbanas en busca de mejores 
oportunidades de empleo.

A pesar de los esfuerzos por industrializar pro
ductos agropecuarios, no se ha podido consolidad 
un sistema integral de transformación agroindus
trial, debido en gran parte a la ausencia de or
ganización de productores y a la falta de una 
economía rural diversificada. El grado incipiente de 
industrialización de bienes intermedios ha origi-
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nado, para el -Estado una mayor dependencia del 
exterior.

En la. desigual! distribución territorial y sectorial de 
la economía, se refleja la distribusión del aparato 
comercial de la Entidad. Mientras que, por un lado, 
se localizan servicios comerciales de aceptable.ca- 
lidad, orientados al consumo de la clase media, por 
el otro la dispersión de los asentamientos humanos 
propida un abasto irregular de productos de pri
mera necesidad Esto se traduce en una injusta 
distribudóri de los recursos generados.

Los servidos básicos de salud y de edticadón, si 
bien han ampliado su cobertura, son todavía insu
ficientes para satisfacerlas necesidades que deman
da la gran mayoría de la población. De hecho, *su 
distriburion irregular en el territorio tabasqueño - 
por una parte- es resultado de las tendendas que 
caracteriza a  los asentamientos humanos y que, a su 
vez, se originan por las despropordones regionales 
en los tres sectores de la economía; por otra parte, es 
causa de las mismas tendeadas negativas sobre el 
aparato productivo, con los consecuentes atrasos en 
él credmienip de la entidad.

El mercado, decapítales de Tabasco, reflejo de los 
desequilibrios productivos señalados; opera con 
una muy poca movilidad hada las zonas de menor 
capaddad comercial, y esto le ha restado potenda a 
su carácter fprmador de capital sodal.

La transformación de lá economía Tabasqueña no 
puede basarse en el patrón de desigualdad regional 
y sectorial, en el que áhóra sé encuentra: hay un 
marcado desequilibrio en las tendencias de desa
rrollo que, en drculo vicioso, acarréala atracción de 
capitglgs á  fhs zonas de Tabasco incorporadas a la 
in e ra í  del credmiento y niega posibilidades eco
nómicas a las zonas marginadas. Hay un profundo 
contriste entre el desarrollo de las industrias petro
lera y de la construcdón v las actividades primariás 
que, como un segundo drculo vidoso provoca la 
desqapitalización de éstas frente a la fuerza acumu
ladora de aqtíellas.

Es cierto que la realidad impone uñ  ritmo deter
minado a  la econopila, pero también lo que es’el 
modé&> de desarrollo regional empleado hasta

ahora, sus técnicas y sus métodos, comienzan a 
registrar síntomas de agotamiento, frente a  la crisis 
nacional y frente al deterioro dé las estructuras 
económicas estatales. Por eso, dé la contienda que 
la pobladón tenga de la agudeza de sus problemas 
depende que, en. el futuro, se produzca un desa
rrollo económico amplio; que, además sea capaz de 
eliminar cabalmente las contradicciones sociales y 
los nudos que ahora enredan nuestra economía.

PARTE II. ESTRATEGIA DEL DESARROLLO

4. Propósitos, Objetivos y Estrategias del Desarrollo

Los componentes de la estrategia del desarrollo 
integral para Tabasco se conjugan para impulsar el 
credmiento económico de la entidad con mayores 
benefidos para la pobladón y en la am plíadón e 
integración regional a los destinos y tendendas 
nationales para superar conjuntamente la crisis por 
la que atraviesa el país y consolidar así las bases de 
una N adón fuerte y bien fundada en su régimen de 
derecho y de justidk social.

El planteamiento subraya el propósito de reorga
nizar económicamente a la entidad para ampliar las 
expectativas de rationalidad en el uso de los recur
sos humanos y naturales disponibles. Parte, tam
bién, de un esfuerzo para corregir los desequili
brios sectoriales y regionales que afectan profun
damente a  la distribución equitativa de los recursos 
y de los productos de la riqueza generada y pro
mueve una reorientación de las formas de produc- 
dó n  y de acumuladón, así como una modificatión 
de los patrones de distribudón y utilizadón del 
ingreso.

Para el Desarrollo Integral de Tabasco es indis
pensable, por un lado, ratificar el Pacto Federal 
mediante el apoyo decidido del SIESPLADE a las 
dos grandes línes estratégicas definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo: la reordenadón económica 
y el cambio estructural Por otro lado, se debe 
acortar la brecha entre lo atrasado y lo moderno, 
como condidón fundamental para lograr la igual
dad sodal y propiciar la integración de un mercado 
regipnaL

4.1. Propósitos Nadonalés.
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Dada a conocer por el Presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado desde el inicio de su administra
ción, al reordenación económica definió propósitos 
muy claros: abatir la inflación y la inestabilidad 
cambiaría, proteger el empleo, lamíanla productiva 
y el consumo básico y recuperar la capacidad de 
crecimiento sobre bases diferentes. Esos propó
sitos son retomados y encauzados por el Plan 
Nacional de Desarrollo al establecer que la reor- 
denacíón económica es la primera línea estratégica 
para detener el deterioro de la economía, superar la 
situadón de crisis, corregir los desequilibrios del 
país y emprender la marcha hacia la recuperación 
nacional.

, . , t ! • .i i- .■ 1- • • ■
La segunda linea estratégica -el cambio estructural- 
se propone iniciar cambios de fondo en la estruc
tura económica y en la participación social en el 
proyecto de desarrollo. Se trata de reorganizare! 
proceso productivo y distributivo de manera que 
permita superar las insuficiencias y los desequi
librios fundamentales (Jel desarrollo y proyectar al 
país, sobre bases económicas y sodales más firmes, 
hacia una sociedad más equitativa Las acciones, 
globales, sectoriales y regionales que contiene el 
Plan se basan en seis orientaciones: otorgar prio-' 
ridad a los aspectos sociales y redistributivos del 
crecimiento; redefinir y modernizar el aparato 
productivo y distributivo; descentralizar las activi
dades productivas, los intercambios y el bienestar 
social; adecuarlas modalidades de financiamientoa 
las prioridades del desarrollo, preservar, movilizar 
y proyectar el potencial del desarrollo nacional. Por 
último se trata de fortalecer la rectoría del estado en 
materia económica, así como de impulsar al sector 
social y estimular al sector empresarial.

En particular la estrategia de desarrollo regional se 
finca en la’ descentralización de la vida nacional 
como un imperativo para conformar una sociedad 
equilibrada y plenamente desarrollada, que cancelé 
los vicios generados por la excesiva centralización. 
Así, la reordenacióh de las actividades económicas 
nacionales han obligado a la definición de cuatro 
regiones estratégicas: Frontera Norte, Mar de Cor
tés, Sureste y Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. Esa distinción responde a lá necesidad de 
estimular de inmediato sus propias potencialidades

con apego a la vocación productiva de cada una de 
las zonas y para evitar los vicios que se han gestado 
en ellos. Peró en Plan Nacional de Desarrollo prevée, 
también y sobre todo, la participación consciente 
de los Gobiernos de los Estados de la República, de 

ktal modo que el principio de descentralización de la 
vida nacional sea elevado a su práctica cabal. De ahí 
que la solidaridad del Gobierno de Tabasco con el 
Plan N acional de Desarrollo deberá manifestarse en 
las acciones que coordinadamente lleven a cabo 
ambas instancias de gobierno para cumplir con el 
gran propósito que se ha definido así:

“Mantener y reforzar la independencia de la Na
ción, para la construcción de una sociedad que, 
bajo los principios del Estado de Derecho, garantice 
las libertades individuales y colectivas en un sistema 
integral de democracia y en condiciones de justicia 
social” . -i *..• i

'‘■i 4 r ? ' J' 1 ■
, El Gobierno de Tabasco cumplirá su parte en el 

compromiso por alcanzar los cuatro objetivos del 
desarrollo nacional: presevara y fortalecer las insti
tuciones democráticas, vencer la crisis, recuperar la 
capacidad de crecimiento, y  propiciar los cambios 
cualitativos que-requiere el país en sus estructuras 
económicas, políticas y sociales.

Dentro de este marco general, el Gobierno de la 
República se propone para la zona Sureste del país - 
de la que Tabasco es puerta y eje conductor- 
modular el impacto físico y sociaí del petróleo, 
establecer las condiciones para la recuperación de 
los recursos renovables de toda la región, elevar el 
nivel cíe vida, de las comunidades marginadas y 
compatibilizar su identidad cultural con las ac
ciones de desarrollo, y vigilar y vigorizar las zonas 
fronterizas.R , ,L ■"■■■•--  ’ ' ¡ t>.' ; ...

Traducidos en líneas de estrategia, los propósitos f, 
para la zona Sureste se manifiestan en el retiro, 
hasta donde esto sea posible y deseable, de la 
industria pesada, en la racionalicación del cre
cimiento urbano de las zonas marcadas por el 
petróleo, en la definición de programas de infra
estructura urbana, de vivienda y de servicios, en la 
construcción de.una vivienda popular adaptada a 
mita además la utilización dé mano de obra, en la-< • "• r -í«i« G‘iH.1 • ” '
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preservación de la llanura costera de inundación 
respetando su productividad primaría, y en la 
solución de problemas agudos de desnutrición. En 
suma, en el Sureste, la Federación se abocará a la 
producción primaría -en todas las modalidades 
posibles- y a la elevación de los niveles de bienestar 
de la población, apoyada en la capacidad de orga
nización ciudadana.

4.2 Propósito y Objetivos de Tabasco

México vive tiempos particularmente dtílciles de
bido a la situación económica por la que atraviesa y 
a  los vaivenes de la economía mundial, que, nece
sariamente, repercuten en el interior del país.

Las clases populares de nuestro Estado, tal vez sin 
explicarse cabalmente las razones en términos 
económicos, han sentido en carne propia e l per
manente deterioro tie us niveles de bienestar. El 
Gobierno de Tabascc es consciente de ello y por
tanto se hace responsable,, en la parte que le 
corresponde, de la situación de los problemas 
nacionales. México pasa hoy por la crisis más grave 
de los últimos 50 años y es nuestro deber, como 
mexicanos y como tabasqueños, solidarizamos con 
la lucha que, a partir del primero de diciembre 
pasado, emprendió el Presidente de lá República, 
Miguel de la Madrid. Por eso estamos dispuestos a 
enmarcar nuestra actuación dentro de los linca
mientos del Plan Nacional de Desarrollo, para 
fijamos en la entidad este gran propósito: 
Sustentar el desarrollo social a través de la. redis
tribución de la riqueza por la generación de em
pleos, el aumento de la producción, la organización 
de una sociedad más libre y el incremento de las 
medidas de gobierno para la justicia y la seguridad 
social.

Todo ello ha de hacerse aprovechando racional
mente, y con fines productivos, los recursos, natu
rales y la capacidad de organización de los recursos 
humanos y fortaleciendo las estructuras democrá
ticas del Estado y la organización política insti
tucional Y más: se ha de impulsar decididamente 
un desarrollo que no céntre sus propósitos sólo en 
las expectativas de crecimiento económico sino 
que, basado en él y con el concurso de los sectores 
social y privado, mejore la calidad de vida de todos

los tabasqueños.

Se trata de lograr un proceso autosostenido, capaz 
de fortalecer la economía del Estado en la perspec
tiva de integración regional del mercado nacional. 
De ahí que el Gobierno de Tabasco plantee que es 
menester intensificar el esfuerzo colectivo para 
equilibrar el todo nacional No hay que frenar el 
avance donde existe ni retrasar la modernización la 
fuerza de lo obtenido hasta hora para redistribuir 
el ingreso y fortalecer a los otros sectores con el fin 
de alcanzar un desarrollo integral más equilibrado. 
En la entidad, este planteamiento se traduce en la 
definición de tres objetivos del desarrollo:

1. Propiciar el cambio estructural

La realización de cambios estructurales (conce
bidos como aquellas alteraciones en las relaciones y 
proporciones intemas del sistema económico esta
tal provocadas por cambios en las formas de pro
ducción) requiere, para concretarse cabalmente, de 
modificaciones en las pautas de distribución y en el 
uso del ingreso.

Abrir perspectivas, a través de cambios en la estruc
tura productiva, en el nivel de la oferta, lo que 
permitirá comenzar a orientar el crecimiento de
mográfico y disminuir la movilidad de la población 
rural hacia los centros urbanos, de modo qne sea 
posible atender al hombre y a su trabajo en un 
inarco de explotación de los recursos naturales y 
con una visión de irradiano plazo.

La generación de empleos se traduce, así, en la 
esencia política del desarrollo planteado, y no con 
fines de explotación para la acumulación irracio
nal de capital sino como una liberación de recui . s 
productivos que permita ampliar y consolidar i 
mercado in rerior. Generar em píeos no es sinó o
de creación indiscriminada de industria, sino q u e e . 
fortalecimiento de las actividades prima ¿s -agri
cultura, ganadería y pesca- y transform.- - de Sus
productos -agroindustrias principato.t. Ade
más de producir alunemos, esas acción, s desean 
dignificar las formas de vida rural y permitir que el 
excedente económico pueda realizarse en e. mer
cado cambiàrio. Es cierto: la dispersión poblacional 
en un gran número 'dé peq ' ñ. comunidades
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rurales no ayuda a formar un mercado interno 
fuerte. Pero también es cierto que eludirla realidad 
y no cerrar la brecha éntrelo moderno y lo atrasado- 
lleva a la .reproducción de un modelo d e  creci
miento altamente polarizado, que amplía los már
genes de la injusticia y las posibilidades» de intranr 
quilidad social.

Con una población mayoritaria que vive en con
diciones de,pobreza, elahorro interno no alcanzad 
nivel de suficiencia y el proceso de industrialización 
no cuenta con una base de sustentación para su 
desenvolvimieto. Así, no hay integración porque no 
hay mercado. La alternativa del desarrollo sé centra, 
pues, proporcionar a las pequeñas comunidades 
todo el acervo necésario para volverlas unidades 
productivas autosuficientes.

La reorganización productiva requiere de impon-. 
tames»'volúmehes de capital que,.adecuadamente 
suministrados, permitan a> las comunidades; una,' 
mayor sensibilidad receptora para asimilar posi- 

• mente el impacto de los instrumentos de la 
■ tica gubernamental, principálméiúe eñ  lo rdá?. 

tivo a precios de garantía, crédito, sistemas , dé 
almacenamientos, abras de infraestructura, subí., 
nidios a insumos, etc., que coadyuven al: sostenido 
de precios razonables en los alimentos que se- 
ofrecen al consumidor.

2. Reorientar las tendencias del crecimiento 
urbano-industrial .

Una política de industrialización que 'torné én¡ 
Cuenta exclusivamente las expectativas que crean 
las condiciones del día significa dar respuesta a 
cortísimo plazo, cóii ■ el: riesgo de mantener lá 
hipertrofia del‘ reStro dél aparato productivo (que. 
¿eguitíá “desarrollándose” por'lá  vía tradicional y 
tcentuaría el retraso de ías.variables más significa: 
ivas del mercado local) y comprometiendo,adé-;
ñas, cuantiosos recursos. ' ‘ ’
' • . . . .  . ’ '; ■ -.. . .

La potencialidad y la  diversidad de lös“ recursos 
iaturáles de la región permitirán promover, a largo 
alazo, un. cr^cimientö urbano:industrial ordenado 
/■ racional, fundamentalmente én materia de agtó- 
ndustrias y bienes de consumo duradero, así como, 
en el petróleo, la electricidad, los materiales ele

construcción, en ciertas ramas d d la  industria - 
metalmecánica ligeray eneltyrisñio .N ohabráque 
olvidar, tampoco, la protección de los recursos 

i bió ticos y su cabal aprovechamiento. Noubstebte, 
habrá .qué* enfrentar a corto y  medi^oP; plazo^lá , 
carencia de economía extemas, ya, que snayppn, L 

■ de las ciudades de laregión no disponen deyeütejas 
comparativas inmediatas respecto deptras.regioneft 
de l país.

... j ■ : 1 • ' .- .
Por e*o, las acciones del Estado en ésta materia se 
orientated haciael logro dee una maypr-vincuia^1̂  
eentre el campo «y- la ciudad,ten la  que serán jnuy . 
impórtenles la prQgramadón.-presupuestedón del 
gasto y la participación social.en lt?s programas de 
desarrollo.

S. ló n a le c ^  la ínstoicia múnicipái 1
-. ¡■i •• ..’if.5.-

En la conformación de, unapstrimtura productiva 
equilibrada, y . en íá Consecución del desarrollo 
integral.de Tabasco^ los municipios dé la entidad se

integrar
áóñ. Poroso el Gobierno delEstadosepropone-a

vigorizar
, sus .
nomías., Se tráte ^  q i^y n y á í.a l desarrollo de sús 
potencialidades económicas -mediante el fortale
cimiento de sus capacidades finanqer^.s. y recati:-. 
datorias, y a  través de diversos apoyos económicos y 

■ programas ..espedfjcqs, fiaCer del munic^pjjs él. ver- f 
dadero promotor del desarrollo.

Al amparo jfb,-Jf^-.des^jtrd^^.6n<de la yida ria-- 
-cional y estatal, l'abascp busca una redistribución 
geográfica; económica y social más .equitativa. Se 
tratadé.impuísar íá p * 7 ^ t i l i á  estructura 
qué satisfaga los requerimentos lQCídes y que, al, 

jmisrnp tiepip.Q; Je permita
noipíns regionales externas que se generen jppbéi. < 

j desarrollo recíproco de los. diyers^psjmctpres ,d ¿ ía .. 
producción (aunque siempre armóní<^tnénté yih- 
cüladas con el :rásto del país). , : vi-

• ' ,.:v. >u::, .'.,v. • U rb ¡,. .'-i.--' v:'"
. En stupa, Tabasc.o se; prpppnerefQfzár su aparato, 
productivo con un carácter in teg í^ paraa^génésar 
empleos socialmente útiles, fortalecer e) septo*
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primario de su esconQmía, apoyar a la pequeña y 
mediana industria (principalmente en el estable
cimiento de agroindustrias y en el mejoramiento de 
las ya existentes), armonizar la industria del petró
leo con el desarrollo económico general del Estado, 
modernizar al sector terciario de modo que los 
productos lleguen oportunamente y a precios ac
cesibles a los consumidores y„ finalmente, desa
rrollar la actividad turística estatal,

4.3. Estrategias para el Desarrollo del Estado.

El Gobierno de Tabasco cuenta con elementos 
suficientes para sumarse a los esfuerzos nacionales 
a través de dos líneas estratégicas apoyadas, fun
damentalmente, en la capacidad de integración de 
la infraestructura existente y en su congruencia ccm 
las actividades de las múltiples comunidades dis
persas que hay en el territorio del Estado: el cambio 
de estructuras para la integración y el rescate de las 
potencialidades primarias. ^

Se trata de cumplir, simultáneamente, con tres 
grandes compromisos: solidaridad con el Gobierno 
de la República, asumiendo cabalmente el papel 
que le corresponde a Tabasco dentro de la zona 
Sureste; integración de las múltiples comunidades 
dispersas que hay en el Estado y que, a pesar de 
todas sus potencialidades se encuentran ai margen 
de1 desarrollo, y  brindar a todos los tabasqueños 
niveles de bienestar homogéneos y acordes con sus 
propias capacidades.

Cambio de Estructuras para la Integración

La estrategia central ubicada en las pequeñas co
munidades de Tabasco obliga a  considerar los 
impactos generados sectorialmente hacia él interior 
del Estado, y a la identificación de su propio 
desarrollo con el crecimiento regional. Obliga, 
además, a la instrumentación paralela de proyectos 
que apoyen el compromiso del Sureste, y a la 

, concreación de los grandes objetivos y propósitos 
que se han desprendido de la consulta popular.

Se trata de un desarrollo concebido de tal manera 
que, integralmente, vaya cumpliendo etapas de 
ejecución que incluyan a todos los sectores y a

todos los organismos que actúen en Tabasco. Se 
evitará así el vicio de que cada sector actúe desf 
vinculado de los demás de modo que, al cumplir 
sus propias metas, se generen demandas hacia una 
oferta inexistente. Por el contrario, las acciones de 
cada sector tienen que definir en función de la 
dinámica de lo restantes y deben partir, en prin
cipio, de la producción primaria (estrategia central 

o la concepción del desarrollo del Estado). Este es 
un hecho que se reafirmó a través de las demandas 
formuladas en el proceso de consulta popular.

Rescate de las Potencialidades Primarias

Lograr un desarrollo homogéneo que integre a 
todos los tabasqueños en una misma dinámica 
compartida de producción, sin descuidar los com
promisos propios de un Estado federado, puede 
resolverse mediante el rescate de la pequeña co
munidad como fuente generadora de riqueza so
cialmente necesaria y acorde con ia naturaleza, la 
cultura y la capacidad propia de Tabasco.

Tres criterios fundamentales apoyarán la integra
ción de las pequeñas comunidades en centros 
integradores de actividad económica y social: ia 
población, en términos de asentamientos humanos 
aledaños y recurrentes en un espacio cercano; ei 
territorio, en términos de comunicaciones fluviale 
o terrestres potenciales que hagan posible, al mis 
rao tiempo, el contacto de las pequeñas coma 
nidades con su centro integrador y de éste con lo 
demás y aun con otros Estados, propiciando e 
intercambio comercial; y la producción, en téi 
minos de explotación racional d e . los recurso 
renovables del territorio, de modo que cada centr 
integrádor se identifique por su producción comú: 
(agrícola, pecuaria, pesquera o forestal).

PARTE ni: INSTRUMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA

5. Política Económica

Dos criterios fundamentales la definición de ic 
lincamientos estratégicos qüe orientan la poli tic 
económica de Tabasco; el primero acata a la Con 
titüción Política del Estado al atribuir al Ejecutivo
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rectoría en las actividades económicas, y el se 
segundo se suma a la aspiración nacional por 
construir una sociedad más justa y equitativa.

De la conjunción de ambos criterios se
derivan cuatro grandes caminos para la política 
económica del Gobierno: estimular a la población 
para que desarrolle sus capacidades hacia la auto
suficiencia de la entidad, a través del impulso a los 
sectores social y privado; elevar la producción y la 
productividad, mediante acciones de coordinación, 
concierto e inducción, que promuevan el pleno 
desarrollo de las potencialidades del Estado; me
jorar la distribución del ingreso para garantizar 
niveles mínimos de bienestar a todos los tabas- 
queños. Por último, procurar la elevación del 
Ingreso buscando su equilibrio entre grupos y 
regiones del Estado.

Estos cuatro grandes lincamientos son comple
mentarios y se condicionan mutuamente: ninguno 
existe sin los demás. Por ello, las medidas de 
política económica del Gobierno del Estado se 
realizarán a través de un proceso sistemático d# 
acciones en el que se utilizarán el gasto público, la 
empresa pública y la sectorización municipal. Pero 
la austeridad a que obligan los tiempos hace im
prescindible jerarquizar y racionalizar su empleo.

El gasto público es el instrumento de política 
económica más importante del Estado. Su inci
dencia en el concurso y su capacidad para apoyar la 
generación de demanda de bienes y servicios, lo 
colocan en la base de la pirámide para contrarrestar 
los efectos y desviaciones que la dinámica del 
mercado y el sistema de precios ejercen sobre la 
economía de la entidad. No obstante, el gasto tiene 
un límite, y por eso importa definir la orientación 
que debe imprimírsele y que será la de dirigir los 
recursos públicos hacia la promoción de los sec
tores sociales más rezagados.

En un régimen mixto, donde el Estado cumple el 
mandato de la rectoría de las actividades econó
micas, la participación de los organismos y em
presas públicas se constituye en núcleo de una 
vertiente básica para el desarrollo de la entidad .por 
una razón simple: la empresa pública tiene como

eje la organización de recursos productivos para 
generar bienes de servicio en estricto beneficio de 
las prioridades sociales.

A su vea* la sectorización municipal es el instru
mento de ía política económica que orienta la 
coordinación de las tres instancias de gobierno en el 
proceso dé gasto-financiamiento del desarrollo, 
con el fin de superar la dispersión de acciones y 
corregir las incongruencias del sector público en la 
entidad.

5.1. Política de Gasto Público

Para alcalizar los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollóos indispensable reorientar u reordenar 
el proéé¿©: de desarrollo socioeconómico. Dentro 
'de. esa- gj!an tarea, la politica .de gasto público 
adquieré,¿ingular relevancia. Se trata de emplearla 
para jerarquizar las inversiones y las actividades 
públicas de tal modo que las demandas funda
mentales de los sectores sociales marginados se 
satisfagan y se logre un desarrollo económico 
equilibrado de sectores y regiones. Además, con la 
utilización racional del gasto es posible disminuir 
presiones inflacionarias y satisfacer la demanda de 
bienes y servicios socialmente necesarios.

De ahí que la política de gasto público se orientará 
hacia la proipoción de empleos socialmente útiles, 
sobré todo en el medio rural, a reforzar al aparato 
productivo» a  atender las urgencias básicas en 
educación, salud y vivienda, y a la formación de la 
infraestructura niecesaria para apoyar el desarrollo 
integral tje la entidad. Por eso, se establecen - 
criterios dp? productividad que tienden, además y 
sobré todo, a la eliminación de gastos suntuarios y 
superfinos y se adoptan los principios de austeri
dad, honestidad y racionalidad en la asignación y el 
manejo delígasto público.

E l principio de austeridad exige la reducción 
paulatina del gasto corriente y asigna prioridad a los 
serviciasbásicos que proporciona el sector público. 
En consecuencia, se implantarán controles presu
puéstales por programas para así justificar plena
mente. la# contrataciones de personal y las ad
quisiciones de insumos en función de las metas por 
obtener y  de acuerdo con la demanda interna y la
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Ser honesto es ser transparentes en el manejo de 
los fondos públicos. Por eso, el uso de recursos 
presupuéstales estará sujeto a una mayor desagrega
ción y a un estricto calendario de las metas y de los 
costos que implica llegar a  ellas. También, se 
establecerán mecanismo jurídicos y administrati
vos rigurosos de control y vigilancia, para evitar 
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que 
resulten innecesarios, y se suspenderán las com
pensaciones injustificadas.

La racionalidad en el ejercicio del gasto público 
merecerá una atención especial no sólo par evitar 
duplicidades y dispendios sino también para - 
reforzar los mecanismos de coordinación -con
forme a las funciones asignadas a c r ' pendencia
por la Ley Orgánica del Poder Ti del Estado
de Tabasco- y propiciar en esa forma que cada 
organismo público realice las tareas que le han sido 
encomendadas.

Las líneas generales de acción que se aplicarán 
en el gasto público son:

- Impulso al crecimiento autosostenido de las 
actividades primarias del Estado a través de pro
gramas de fomento y de la creación de una infraes
tructura indispensable para marchar con seguridad 
hacialla autosuficiencia alimentaria de la entidad.

-Apoyo a la integración de un sistema 'agroin
dustrial que refuerce la capacidad económica del 
medio rural en los mercados locales y regionales.

-Modernización de los regímenes de abasto y 
mercadeo mediante uñ sistema de transportes ade
cuado y en los que la producción, distribución y 
consumo sean la base de la integración.

-Reconstrucción y'ampliarión de la infraestruc
tura básica de comunicaciones de la entidad.

-Construcción de viviendas dignas y decorosas 
para abrir d  rezagó que en esta materia sufre el 
Estado.

-Ampliación de la cobertura y elevación de la 
calidad de los servidos de salud pública.

-Vjgprizadón del sistema educativo en todos sus

5.2 Polidca de Empresa Pública

La economía mixta en Tabasco se fundamentará en 
d  compromiso compartivo por los tres sectores 
productivos a  fin de que se alcancen los objetivos 
trazados tanto en el Plan National de Desarrollo 
como en el presente documento, y dentro de un 
marco de libertad y de respeto isrestricto a los 
derechos sociales.

Con ese horizonte, las empresas del Estado son uno 
de los principales instrumentos de que dispone la 
attmiiústratión para ampliar la infraestructura, los 
servidos y la industria básica, ayudando a la gene
ración de empleos suficientes, a la expansión del 
mercado, al mejoramiento en la distribución del 
ingreso y a la extensión del bienestar social.

En Tabasco, la empresa pública tiene como pro
pósito fundamental cumplir los objetivos estatales. 
Por eso,'la política en esta materia se orientará a 
t ubrir y complementar la. producción de bienes y 
servicios indispensables para la sociedad, ya sea 
porque los sectores social y privado no dispongan • 
de capacidad instalada o por ausencia de tales 
bienes y servidos. En consecuencia, sólo habrán de 
crearse anpresas públicas dedicadas a renglones de 
producdón estrictamente necesarias para el bie
nestar sotial, que sirvan d r  apoyo a ana mayor 
ántegradón del aparato productivo y que promue
van el desarrollo regional donde se requiera. Asi
mismo, el ejercido administrativo buscará los me
canismos que tiendan a incrementar los ingresos 
públicos y a  mejorar la actuatión de las empresas 
públicas ya creadas y cuya actuatión esté justificada

La política de empresa pública se apoya en las 
siguientes líneas generales de acciónr

-Incrementar la oferta de bienes y servidos para 
atender la demanda de las clases populares.

-Intervenir en la distribución de alimentos bá
sicos.

Acelerar la integratión del aparato productivo.
Regular la actividad de los mercados.
-Auxiliar al desarrollo regional equilibrado.
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5.3 Política de Sectorización Municipal

La politica.de sectorización municipal tiene dos 
expresiones: la generación de una capacidad pro
ductiva local apoyada en la otganización ciudadana 
-cuyo vehículo más consistentes es el Gobierno 
Municipal-*, y la coordinación estrecha dé acciones 
complementadas entre los 3 niveles de Gobierno que, 

bajo Un mismo cuerpo de ideas, permitan 
conocer con toda claridad las instancias de decisión,. 
Es decir, de qué manera, cuándo, dónde y quienes 
son los responsables d é la  ejecución de obras y 
servicios públicos en los Municipios del Estado.

El requisito bás'. a  de la política de sectorización 
municipal és qué las acciones de los tres niveles de 
gobierno sean conocidas por todos. Esto hará 
posible que lOs esfuerzos del sector público con
fluyan en una sola éstrategia de desarrollo qué evite 
duplicidad de 'funciones é mCóñgrüeiridasT én el 
ejercido del gasto público.

La sectorización municipal Obliga a la racionalidad 
y a la coherencia. Su instrumentación sérá el resul
tado -manifiesto en programas de coordinación 
interinstitucionál en los tres niveles de gobierno- de 
la "descentralización de la vida hadótial y déí for
talecimiento municipal. " ;

é Sectorizar a los municipios es abrir canales espe- 
dfjcos para que los .programas de desarrollo del 
Estado se llevan a cabo en las respectivas júrisdic- 
cíones Ipqnidpales, de acuerdo a la sectorizadón 
propia de la admimstradón pública estatal. Con- 
d ición , indispensable de este instrumento es la 
eficaz coordinación de acdones en el nmrco.de los 
lincamientos asentados en el Convenio Unico dé 
Desarrollo. . f •. _ ■ ■ l  - ■- • I
La uniformidad en la coordinadón de acdones 
hace posible conocer con pneskíón el origen de los 
recursos aplicados en la entidad, dando paso a su 
control y radonalización a través de medidas ade
cuadas que permitan; en  ün  plaza breve, sectorizar 
la actividad económica dedos Munibipios d e l Es- ; 
tado y, a la vez, regionalizar la actividad de los 
sectores, a  fin de estar en condidones de alcanzar el 
desarrollo integral mediante conjuntos sectoriales- 
subregionales , induídos en una  misma estrategia

que abarque al sector público que actúa en la 
entidad.

Con estos presupuestos, se seguirán las siguientes 
líneas‘generales dé acción:  ̂ ,

-Aplicar el1 Convenio Único de Desarrollo (,CUD) 
-como instrumento idóneo para hacer confluir tanto 
. lá inversión pública estatal como la emanada dé las 
instituciones fedérales qué operan en.el. Estado 
hacia necesidades.espédfícas délas regiones y de» 
los municipios de ‘tabasco.

-Controlar el origen ytiestino del finandamiento 
del desarrollo a través de las figuras técnico-opera
tivas plasíñadas en el CUD(„ - , /t .

-Financiar el desárrpllo municipal ppr medio de un 
conjunto sistematizado, de acciones,.coorditiSídas 
quq permitan dirigir lp« ,^equi¡sfqs.federales y esta
tales en fundón de lá estructura productiva.

. i t '! r ib. • . " í 1 • . * - ;i •
6. Políticas-Regionales • ‘ ,.v .

Los. desequilibrios económicc^. y. sociales qye han 
caracterizado lá vida del.^síádo;e,tiíps últimos gQos 
permitieron la rápida conformación de, por asi 
decirlo, dos.,Tabascas en Tabasco. Uno, con una. 
dinámica de credmiento acelerado (aunque lleno 
de coptradicdopes ,e inercias) .loeafifado en la 
cuenqia del- Río .Grijalva,: que» comprende a  ios 
munipipios de las regiones del Centro d é la  Chón- 
talpa y de la Sierra; el otro, en condidones de 
relativo ..aislamiento, con gran dispersión en sus 
asentamientos rurales, se.finc&enlas márgenes ¡del 
rio Usumadnta, en lo que se conoce como laregión 
de Los Ríos.

. , .,; • •.■!-■ „ • ui . ■
El marcado contrasteif«iltie,;atóbas regárnosle 
aceotpacon la introduccjón de cuantiosos recursos 
financieros invertidos en la -infraestructura petro
lera en parte, de la cqenca del GrijalvaeLosi muni- 
dpiqs; dp la Cbp,otalí>&> Ja. ciudad dé YiUahennosa 
en. el pendó* y  Mapuspana en la.Sierraí han expe- 

/rim^ntaidO: cambios ¿e¡«jjei^.vjelevandá: en: sus 
estructuras socioeconómicas propiciando de gene
ración de una demanda . de ' biene&y servicios 
públicos paira.satisfacer las,ajeceridjades:riéiiuna 
pobladón que crece por Jai com éate. migratoria.



Jallo 16d« 1983 PERIODICO OFICIAL VEINTITRES

Los otros municipios de la región de la Sierra 
(jalapa, Tacotalpa y Teapa), alejados del corredor 
petrolero, y al mismo crecimiento ante las ventajas 
comparativas de los centros prestadores de servi
cios (principalmente ante la ciudad de Villaher- 
mosa).
Los cambios ocurridos en el mercado internacional 
del petróleo hicieron evidente la debilidad estruc
tural de la economía tabasquefta. Por un lado, hubo 
una gran caída en el ritmo de vida de la población 
cuyas actividades giraban en torno a la explotación 
del petróleo. Por otra parte, y en consecuencia, se 
mostró la limitada capacidad local para la pres
tación de servicios y la distribución de bienes 
básicos, que durante algún tiempo baso su cre
cimiento en la importación de productos no ela
borados en la entidad.

El Tabasco del Usumacinta, por su parte, está 
integrado por aquella población que no fúé bene
ficiaría de la bonanza petrolera y que permaneció! 
en eí campo, alejada de todo bienestar social y 
dedicada a una economía de susbsistencia A esos 
razgos hay que agregar el aislamiento fisico com
pleto qüe padece durante varios meses del ciño. 
Caracterizado por la insalubridad de las condi
ciones de existencia de la población y por la 
dispersión rural, ¡Sodila decirse que en el Tabasco 
del Usumacinta hay muchas carencias: actividades 
productivas, rías y medios de comunicación,, sis
temas de comercizalicior. y basto de productos 
básicos, servicios.públicos, médicos y asi?ter.dales, 
educación, vivienda y alimentación.
Frente ¿ este panorama, y con la imperiosa nece
sidad de superar la crisis económica nacioñai, la 
alternativa del Estado esdara, retomar el cantino de 
vocación natural qüe permitió, hasta mediados del 
presente siglo, tiri desarrollo lènto peh? más o 
meno s equilibrado de la entidad. Se trata, entonces, 
de integrar el desarrollo del Estado el sinnúmero de 
pequeñas comunidades dispersas por todo el terri
torio. Para eso, se ha diseñado una estrategia en 
que lös sectores de la ádministraciónipúbiiea estatal 
oriéútarán sus esfuerzos y recursos hacia la loca- 
lizacióri de cehriós integradores que, apoyados con 
la adecuada infraestructura para la producción y 
prestación de servicios, así como con vías y medios 
de comunicación, permitan la convergencia de las 
comunidades; ribereñas. Sé pretende así superar el

abismo entre lo pasado atrasado y lo adelantado.

La estrategia del desarrollo integral de Tabasco 
parte de la explotación intensiva y racional de los 
recursos naturales del Estado para emplear y ali
mentar a la población. En consecuencia pone el 
acento en el impulso a la producción agropecuaria, 
pesquera y forestal, alrededor de las cuales habrán 
de girar las demás actividades sectoriales. Sin em
bargo, la explotación de los recursos y el estímulo a 
la producción primaria están condicionados por el 
fortalecimiento de la autosuficiencia de las peque
ñas comunidades. Esta estrategia de desarrollo 
integral incluye la participación decidida de los 
gobiernos municipales.

En Tabasco hay dos tradiciones muy ligadas a 
nuestro desarrollo histórico como nación, y que 
podrán contribuir al fortalecimiento de las pe
queñas comunidades: el Federalismo y el Municipio 

• Libre. El primero supone uña descentralización 
que fomenta el respeto a la idiosincráciá propia de 
las regiones, estados federados y pequeñas cornu- 
nidadési El segundo, consignado en la Constitución 
de 1917, sigue siendo una de las metas esenciales de 
nuestro perfeccionamiento democrático, a la que 
está estrechamente vinculada la autosuficiencia dé
las pequeñas comunidades.
En síntesis: se trata de integrar a los dos Tabascos en 
un solo, bajo la estrategia única de desarrollo 
'integral, y eso sólo podrá lograrse si el sector 
primario retoma su función como pinna de.lanza 
de la economía.local y si todas las .acciones guber
namentales, ■ estatales;y.municipales se integran en. 
Un único pero muy sólido esfuerzo.

6,1 Diagnóstico .•

La cuenca del río Grijálva está integrada por doce 
municipios: Cárdenas, Comalcaico, Cunduacán, 
Huimanguillo, ja lpa de Méndez, Nacajuca, Pa
raíso, Centro, Teáp.a, Tacotalpa, Jalapa y Macas- • 
pana. Tódos responden a características geográ
ficas, económicas, demográficas y sociales simila 
res, que permiten definiría la región como, un área 
influida directamente por la riqueza petróléiv ahí ' 
se localiza la mayoría ele los mantos petrolíteros, 
que han (dado lugar a una intensa acó dad" extrae-. / 
tivá. '
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Esta cuenca concentra la mayor parte de los re
cursos productivos y de los servidos efe la entidad. 
Allí están también las economías de plantación - 
copra, cacao, plátano y caña de azúcar-, y las 
agroindustrias relacionadas con esos productos. 
Cuenta, además con una aceptable infraestructura 
de medios y vías de comunicación y transporte, un 
sistema de comercialización de alcance regional, 
servicios públicos, médicos y asistenciales, un sis
tema educativo relativamente integrado y un ra
zonable índice de viviendas. El 84.7 por ciento de la 
población total del Estado se asienta en esa zona, 
que representa el 58 por ciento del territorio.

Hasta antes del auge petrolero, las actividades 
primarias se desarrollaban con bastante regula
ridad y  estaban medianamente equilibradas con las 
demás actividades económicas. Pero a partir de la 
explotación intensiva del petróleo, la región se 
transformó de manera radical la producción pri
maria se frenó para dar paso a una actividad 
incontenible y desmesurada.

Las industrias conexas a la explotación petrolera 
invadieron de pronto el horizonte del Grijalva, y en 
poco tiempo, se impusieron como eje central del 
comercio.

El acelerado aunque deficiente crecimiento del 
sector terciario fue la respuesta a las demandas de 
servicios que se generaron y para las que se invir
tieron no pocos recursos: surgió así un comercio 
basado en estructuras añejas, que multiplicó sus 
establecimientos sin integrar un sistema de comer
cialización y  abasto eficiente. Por ejemplo: se crea
ron vías y medios de comunicación que no con
formaron un sistema organizado; se impulsó el 
turismo pero creció con servicios deficientes y sin 
una infraestructura básica que permitiera más 
tarde su desarrollo firme y sostenido.

Así, y en un principio, las intensas actividades 
realizadas fomentaron el crecimiento del área y la 
íiepenthw elevación del bienestar de la población, 
pero él movimiento migratorio alentado por las' 
expectativas dé mejoría en los ingresos y en los 
niveles de vida provocó el desquiciamiento del 
modelo seguido hasta entonces. El aumento de la 
población por la llegada de la fuerza de trabajo del

exterior de la entidad y por la inmigración interna 
del campo a la ciudad, rebasó la capacidad de la 
región para albergar a una población en creci
miento y para satisfacer sus necesidades más ele
mentales.

La vivienda se hizo insuficiente. Por otra parte, se 
saturó el mercado de mano de obra y se restrin
gieron las oportunidades de empleo. Empezó a: 
dispararse la espiral inflacionaria y se hizo difícil el 
Consumo de productos básicos y de aliiñenios. 
Pronto surgieron zonas suburbanas a las que no 
podían proporcionárseles los servicios necesarios y 
que quedaron en un estado de marginadón.

Hoy en día, la región refleja una elevada concen
tración poblacional, principalmente en las cabe
ceras de los municipios del Centro, Cárdenas, 
Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana que, en 
1980, reunía el 61 por ciento de la población total 
de la entidad. Por otra parte, los niveles de bienestar 
se han deteriorado notablemente, el abasto de 
productos básicos afronta serias dificultades, el 
turismo se encuentra estancado y tanto el desem
pleo abierto como el subempleo se han incremen
tado sensiblemente. Si bien el sector primario no se 
paralizó del todo, restringió sus actividades a ni
veles de produedón muy por debajo de las posi
bilidades regionales.

Ubicada en la parte oriental del Estado, la región del 
Usumacinta está formada por los municipios 'de 
Balancán, Cenda, Emiliano Zapata, Jonutá y Teno- 
sique que, en conjunto, representan el 42 por ciento 
de la superficie total de la entidad y sólo él 15.3 por 
ciento de la población del Estado.

Geográficamente, la región se caracteriza por su 
abundancia de agua: posee más de 42 mil hectáreas 
de lagunas y una red hidrográfica integrada por d  
río Usumacinta y todos sus afluentes. Gran parte de 
su territorio lo forman sabanas, con pastos que 
alcanzan hasta 1.50 metros de altura y que han 
favoreddo la extensión de las actividades pecuarias 
(predominantemente,' la de la ganadería mayor). 
Hasta 1981, había 650 mil cabezas de bovino en 
toda la región. Esa zona cuenta todavía con una 
porción de selva tropical, con árboles de hasta 30 
metros de altura, entre los que se encuentran
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especies de maderas preciosas. '

La actividad industrial de la región se sitúa en la 
ram a de las manufacturas y representa el 26.9 por 
ciento de los establecimientos industriales de la 
entidad, aunque cabe señalar que la mitad de ellos 
se localizan en el municipio de Cenda, en virtud de 
las ventajas relativas que ofrece el Puerto de - 
Frontera.

Durante mucho tiempo esta parte de Tabasco 
permaneció alejada del desarrollo del rèsto del 
Estado y al margen de los beneficios sociales 
alcanzados en el transcurso de los años. Su estado 
de marginación se acetuó notablemente a  partir de 
la bonanza petrolera que, de integrarla al proceso 
decrecimiento, sumió a la región en un  abandono 
que habrá qué reparar. A pesar de que la com
posición orgánica de sus suelos los hace propicios 
para una agricultura que vaya más allá de la 
subsistencia, las actividades agrícolas no se han 
desarrollado. La práctica de la ganadería extensiva 
le ha quitado terreno a los cultivos y, sin embargo, 
tampoco se ha desarrollado suficientemente me
diante el impulso de las variedades porcinas, ovi
nas, apícola's y avícolas. El potencial pesquero délas 
lagunas, los ríos y las zonas costeras que tiene la 
región también es desaprovechado. Inclusive la 
abundancia de agua representa para los habitantes 
un problema. Pero es un problema capaz de 
transformarse en alternativas de solución. Hay que 
añadir que la parte selvática de la región ha sufrido 
una tala inmoderada que amenaza ya con la extin
ción de muchas especies.

Por otro lado, la zona debe hacer frente a dos 
problemas sustanciales: la disperción de su po
blación y la ausencia práctica de comwtieaci<tn con 
su interior, que se acentúa y se extiende respecto al 
resto del Estado durante la época de lluvias. Ade
más hay carencia de servicios públicos y de obras de 
infraestructura, lo que propicia las malas condi
ciones de vida de los habitantes. Estos tampoco 
cuentan con servidos médicos y «tsistenciales sufi
ciente y ni siquiera es posible hacerles llegar re-, 
gularmente los beneficios de la medicina preven-’ 
riva. A eso se suman a que el comercio en la zona es 
sumamente limitado, y la infraestructura educativa 
es insuficiente.

6.2 Lineas generales de acción.

De las consideraciones anteriores se desprenden las 
siguientes líneas generales de acción:

Para la Región del Grijalva:

-Impulsar la realización de pequeñas y medianas 
obras hidráulicas que apoyen a la infraestructura 
agrícola.

-Promover la ganadería de doble propósito.

-Fomentar la fruticultura de acuerdo con la vo
cación productiva de la zona.

-Integrar plenamente las agroindustrias de la región

-Integrar la zona pesquera de Villa Sánchez Ma
gallanes, Tupilco y Paraíso y aprovechar con fines 
de acuacultura y piscicultura los cuerpos de agua 
interiores.

-Aprovechar integralmente las posibilidades comer- 
cializadoras del Puerto Dos Bocas en el Municipio 
de Paraíso.

-Integrar el sistema de comunicaciones y trans
portes en toda la cuenca, particularmente en la zona 
de Tapijulapa, que cuenta con un alto potencial 
agrícola y comercializador con el Norte del vecino 
Estado de Chiapas.

-Concertar acciones con los productores de plan
taciones para mejorar las técnicas de cultivo.

.-Consolidar a la ciudad de Villahermosa como 
centro comercializador y de servicios del Sureste, y 
a las ciudades de Cárdenas y Comalcalco en el área 
de la Chontalpa.

-Mejorar los servicios educativos (en todos sus 
niveles), de salud y de vivienda con fines de inte
gración regional.

-Promover una participación social más amplia de 
los núcleos marginados suburbanos.

-Integrar al desarrollo estatal a los sectores mar-
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ginados, especialmente a los grupos indígenas, 
respetando su tradición cultural.

-Reorientar los usos del suelo en la región y 
proteger los ecosistemas.

-Fomentar la organización de productores.

Para la Región del Usumacinta:

-Consolidar las zonas aledañas al Plan Balancán- 
Tenosique aprovechando sus potencialidades agro
pecuarias.

-Concluir el sistema de comunicaciones y trans
portes para integrar plenamente la región al resto 
del Estado.

-Rescatar y modernizar el transporte fluvial como 
instrumento de comunicación.

-Reorientar los usos del suelo y proteger los -
'■'osistemas.

-Fomentar la organización de productores.

-Impulsar con mayor fuerza la formación de cen- 
■ tros integradores.

-Apoyar el desarrollo acuícola.
t
-Integrar plenamente a los grupos marginados, 

' especialmente a los grupos indígenas, respetando 
sus tradiciones culturales.

-Promover, hasta donde sea posible, un programa 
de control de inundaciones con obras hidroagrí- 
colas medianas y pequeñas.

-Intensificar el mejoramiento genético de los hatos 
ganaderos mediante la investigación científica y 
tecnológica.

7. POLITICAS SECTORIALES

7.1 Sector Agropecuario, Pesquero y Forestal

7.1.1 Diagnóstico

Dentro de la economía global del Estado, el de
sarrollo délas actividades agropecuarias, pesqueras 
y forestales adquirió características de desequilibrio 
e irregularidad productiva a  partir de la explotación 
petrolera, que en poco tiempo las desplazó como 
las actividades económicas principales de la en
tidad. Ello provocó la disminución en la produc
ción de alimentos y artículos socialmente nece
sarios.

Sin embargo, las condiciones geográficas y clima
tológicas del Estado encierran an potencial de 
recursos naturales considerables y capaz de rescatar 
las actividades económicas primarias, hasta ahora 
insuficientemente desarrolladas. 

r
De los aproximadamente 2 millones y medio de 
hectáreas que forman el Estado, sólo 197 mil 288 - 
cerca .del 8 por ciento- están dedicadas a la agri
cultura. De ellas, el 48 por ciento es para cultivos 
perennes, el 41 por ciento se destina a cultivos 
básicos y el 11 por ciento restantes a otros cultivos, 
entre los que se incluyen los frutales.

No obstante, en 1982 las plantaciones de perennesy 
frutales redujeron el número de hectáreas sem
bradas a  108 mil 673, mientras que, en 1979, la 
superficie cultivada fue de 144 mil 656 hectáreas. 
Por su parte, la producción de básicos no alcanza 
aún niveles aceptables, aunque la superficie sem
brada tiende a incrementarse. En 1979 se obtu
vieron 50 mil 570 toneladas en 38 mil479 hectáreas, 
cultivadas, que apenas atendieron el 17 por ciento 
de la demanda estatal. En 1982, la producción 
aumentó a 1 millón 089 mil 256 toneladas. Sin 
embargo, los períodos prolongados de lluvias que 
generaron constantes inundaciones (y la elevada 
humanidad relativa de los suelos) provocaron que 
la siembra de maíz, frijol y arroz sea considerada 
por los productores como agricultura de bito riesgo, 
lo que no atienta su participación en estos ren
glones. Además la ampliación de la frontera agrí
cola se ve obstaculizada por la falta de una infraestruc
tura que apoye a la producción, hay que crear dtgftggí 
bordos y desasolve de canales naturales, centro^ de 
acopio y almacenamiento y puentes y caminos.
Las practicas tradicionales de la agricultura .(roz$ 
tumba y quema), el incremento de lá ganadería
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extensiva y la explotación irracional de algunas 
espacies maderables han provocado la reducción, 
de las áreas ocupadas por los recursos forestales, y, 
por tanto, han originado un descenso en la pro
ducción.

La ganadería que se desarrolla es poco diversificada 
hada las especies menores, se orienta a  la pro
ducción de carne y el tipo de explotadón es 
generalmente extensivo. Ocupa 1 millón 500 mil 
hectáreas, que representan cerca del 61 por ciento 
de la superfide total del Estado, y en ellas pastan 
aproximadamente 1 millón 650 mil cabezas de 
ganado bovino.

Aunque la produedón ha registrado incrementos 
anuales, la mayor parte de ésta se destina al con
sumo nacional, sin satisfacer previamente la de
manda interna. Así Tabasco es deficitario en el 80 
por dentó de sus n m  lades de consumo de carne. 
Por otra parte, se esfi na que en la época más alta de 
produedón lechera, el 90 por ciento se destina a  la 
elaboración de queso y mantequillay sólo un 10 por 
dentó se consume como leche bronca.

El litoral tabasquefto tiene una extensión de 190 
kilómetros. Su plataforma continental se estima en 
una superfide de 60 kilómetros cuadrados y los 
sistemas lagunarios litorales en 29 mil 800 hec
táreas.

El Estado cuenta, además, con alrededor de 570 mil 
hectáreas de zonas inundables.

Apesar de que las actividades pesqu..*as han re
gistrado un credrniento sostenido del 20 por dentó 
en los últimos años, apenas satisfacen el 30 por 
dentó de la demanda intema, mientras que el 70 
por ciento se destina a otros centros de consumo 
nacional.

No existe en la entidad una flota de importancia que. 
permita una eficiente y racional explotación del 
potencial pesquero. Asimismo la infraestructura 
portuaria es insuficiente, y se cuenta con posibi
lidades Ijmitadas de almacenamiento y de pro
cesamiento de la producción.

La acuacultura se caracteriza por la falta de una

infraestructura básica, por su deficiente asistencia 
técnica, la baja capacidad organizativa de los pro
ductores, la falta de capacitación y, consecuen
temente, por su baja productividad. Esas mismas 
caractensticas presenta la piscicultura. Hasta 1980 
se careció de medios para la produedón de crías 
destinadas a los programas de siembra y cultiva de 
peces en medios controlados, y los que se disponen 
en la actualidad no satisfacen las necesidades regis-’ 
tradas. Así, la produedón obtenida en 1982 no fue 
superior a las 500 toneladas aunque el potendal 
identificado podría p rodudr más de 21 mil to
neladas anuales.

7.1.2 Propósitos.
) )'/ ’ il
Consecuente con los lincamientos de estrategia 
para el desarrollo del Estado contenidos en este 
documento, el sector agropecuario, pesquero y 
forestal estará orientado a la explotación racional de 
los recursos naturales con el fin de dai un impulso 
congruente a las actividades del sector primario.

El propósito es incrementar la producción de 
alimentos y materias primáis agropecuarias para 
satisfacer la demanda interna y general excedentes 
susceptibles de exportadón hada otros Estados de 
la República y hacia el exerior del país.

Para lograr la autosuficiencia alimentaria y reactivar 
al campo tabasqueño, así como para aprovechar las 
potencialidades acuíferas y forestales, es necesario 
reorientar los usos del suelo y de las aguas de la 
entidad.

Otra riqueza potencial reside en las pequeñas 
comunidades rurales, deseminadas por todo el 
Estado. La cabal integradón de éstas y ch s 
actividades serán una de las fuerzas motrice l 
desarrollo de Tabasco y tendrá efectos rr ’■ v a- 
cadores en la créadón de fuentes de trab; _-n el 
campo, en el incremento cuantitativo y . ató • 
de las capaddades productivas campe en .. 
creación de mayores expectativas de > en el
medio rural y en la expansión de los veles de 
bienestar a todas las comunidades tabasqueña .

7.1.3 Lineas Generales de Acción



El sectoragropedüario, pèsqiierò y forestal habrá de dinámica dèi itaéféadoí ' En> eSfe'rnàrcó' se dió'un- 
sustentar su actuacióh en làs siguientes líneas ge- fenómeno económico de relativa importancia, ori* 
nerales dé acción: ginádó'póreláislántientodélarégiónidéloSRíÓs: la

' K* expansión d e 1 TenoSiqüe; : Balañcán y ' 
-Incrementar la producción y 1 là 'productividad Emiliano Zapata como centros de abastecimiento 
agrícola ’mediante el 'óptimo áproVechamiett to de de la demanda generada de bienes y servicios para 
las zònàs dé temporal. - j la agricultura de esa zofia. Un efecto contrario se

' : registró1 érFHüimángüillo, Teapá, Tacotítlpa^Cár-
-Reorientarlaproduceiónéh fundón délos tipos d e r  detlas, Jalapa, Páraísó ybíacajucá, qtié permanecen 
suelos cultivables. ' ■ prácticamente-estancados debido á sü prordmidad

’ ’* ' con los centros urbanos más importantes y que, por
-Estimular la prbdufccióh de  granos básicos. - lo misino,^itb’ resiten la competencia de éstos.
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-Explotar racionalmente las potencialidades de las 
cuencas hidrológicas y los vastos cuerpos de ágUa 
que caracterizan el Estado.

; • O
-Incrementar la captura y producción1 dé especies 1 
marinas y de agua dulce;

c¡x.. i
- Fortalecer da organización dé lós productores:

i / !’ V. < ’
-Canalizar las inversiones directas en obras de 
infraestructura y en insumos para la producción 
agropecuaria, pesquera y forestal ̂  .

* ,

-Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los 
productores. i

-Promover la diversificación de1 la .producción con 
base en las potencialidades del Estado.

• • ) - j- •
7.2 Sector Comercio, Fomento Industrial y

Turismo. ‘ r

7.2.1. Diagnóstico.

Hacia la década délos cincuenta, cuatro ciudades 
constituían el eje comerdal más importante dela>
entidad: Villahermosa, Comaicalco, MácUspana y 
Frontera. Las tres primeras expandieron sus acti
vidades por la demanda rural de  bienes y servicios, 
y  la cuarta lo hizo por *su ubicación estratégica en el i 
sistema fluvial marítimo. i

o
Diferentes factores topográficos e hidrográficos, 
asociados a  la ubicación de las comunidades - 
indígenas fuera del área central, estatal, provocaron 
un estancamiento que léS impidió integrarse a  la

Actualmente, las actividades comerciales sé desa
rrollan en poco más de 22,000 establecimientos de 
caiátter privado y 346 Unidades comertiales de la 
empresa estatal CONASUPO. La fnáyor parte de 
los establecimientos 'se ubicán ert las ciudades dé' 
Vilfáherrhosa, 'Cárdenas, Comaicalco, Mácüspañay 
Paráí só. Ese factor dé influencia determina también 
una mayor polarización en losvolómenés de come- 
cializaéión, ele modo que el 4 por cielito del total de 
losrestablecimientos efectúan ventas por alrededor 
del 72 por ciento dél 'total:

La mayor parte dél sistema de abastos Se apoya 
fundamentalmente en el transporte carretero y de 
ferrocarril, qué permite la articulación comercial 
con el resto del País. Aquí hay que señalar qué el 
sistema comercial y de abasto se ve afectado por la 
insuficiente capaddád de almacenamiento de las 
empresas del sector córrierciaJ encargadas de re
gular el mercado, lo que propicia la especulación y 
la extensión del intermediarismo (sobre todo énias 
zafias rurales). En la actualidad se encuentra en 
construcción una central de abaSto'én el municipio 
dél Centro; con ella se espera un alivio én los 
sistefnas d e J comercialización. Las agroindfistrias 
constituyen la base del desarrollo industrial del 
Estado, principalmente las que llevan a cabo el 
prócésamiérito de la producéión cañera, la del 
cácao, el cócó' y la ganadería. El resto de láindüsffia 
de transformación es incipiente y poetí evolucio
nada. Por sU parte, lá rama dé la Construcción, que 
cuenta con uná:planta productora dé cemento en la 
entidad, registra un auge dé relativa importancia 
(ahora en disminución) debido a su relación con las 
actividades petroleras.
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En general, la industria tabasqueña se caracteriza 
por su atomización en un gran número de pequeño 
establecimientos que operan con escasos recursos
tecnoiorcc con au i • a de mano ue obra cali- 
f¡ra a <- ia;' r imientos productivos. A eso 
hay que suittai • hecho de >> m Iq in «'tri-m /.ación 
de los produc os derivadas del petróleo y la cons
umo ¡un de >b. is de infraestructura r Racionadas 
con éste han creado una i aainía de bienes v de 
servicios intermedios que no se vincula con los 
productos derivados de ¿a economía tabasqueña.

Aun cuando las potencialidades turísticas son con
siderables. las actividades del sector no se han 
desarrollado suficientemente. Del otal de los visi
tantes que recibe Tabasco, el 80 por ciento se 
concentra en la Ciudad de Villahermosá, princi
palmente por motivos de negocios y una mínima 
parte de ellos registra con lints turísticos. El pro
medio de estancia en T¿basco es de 0.5 noches -por 
visitante. Los servicio» y la infraestructura turística 
son debe ¡entes e n.su. vienes, sobre todo en el 
interior ael Estado, que • » done , se curueuua el 
potencial que •-«: es.-* maieri« bvt 'i al a qpi- 

- ■ .... .. ¡ <

7 2.2. Proiiv.ii .

el api-;.-, v re.'.i., ..i uv las pp.teuciali._de
.ríes; ros recias » na. u i cae» uc seia opótuo míen- 

is la pi-.duu ¡un primaria n esté um. aliente 
respaldada por u: .asienta de <_omuv¡A..¿uuón 
tiicie ue que gaianucc: primero, la satisfacción de 
la demanda interna en todos los rincones del 
territorio tabasqueño, \ después, que establezca 
estrechas y fi re s  relaciones de intercambio con 
mercados de otros estados de la República de modo 
que se eviten, en la mayor medida posible, las 

' practicas del acaparamiento, la especulación y el 
imermediarismo. í(ll .

• ’* " I* I ! 1 l<n
La producción que generara el sector primario de la 
economía estatal requieres, asimismo, de una in
fraestructura comercial-adecuada a sus caracterís
tica? qué permita la conservación y el almace- 
naxnáetíto de los productos primarios para ser 
disuibuidos aitoda la entidad.

tomar en cuenta la dispersión <.- las comunidades 
rurales v sus requerimientos de ini < <iv u uctura y fie 
servicios cppiefciales. Se trata, entone- . dedetectar 
alguos espacios que sean susceptibles de conver
tirse en centr os integrad ores, donde converjan 
larlímente ¡as comunidades ribereñas para alma 
cenar su producción y, al mismo tiempo, para 
satisfacer su demanda de productos básicos. Tam
bién, habrá de estimularse el intercambio comer
cial con los centros integradores adyacentes y de éstos 
con las ciudades del Estado. Sólo cuando las estra
tegias sectoriales se complementan es posible en
frentar los desafios que impone una estrategia 
integral de desarrollo basada en la agricultura, la 
ganadería, la pesca y los recursos forestales.

La efidencia. ;de u n  sistema de comercialización 
bien estructurado depende, un, buena medida, de 
las vías de comunicación y del acceso fácil a los 
centros distribuidores con que se cuenta. En este 
sentido, el sector comercio estrechará sus vínculos 
con el se- toi de comunicaciones; asentamientos y 
c uras públicas para definir conjuntamente los me
canismos de apoyo mutuo que les permitan cum
plir cabalmente con la parte que les corresponde en la 
estrategia integral de , »arrollo.

t . U cK UI¿a - O ponsabiíidad que asu mir en el
marco de ia Poli dea regional para la Zona del 
Sureste* tal comq la define el Plan Nacional de
De»•> rollo.

De ahí que el fomento industrial en el Estado estará 
orientado .sustancialmente hacia la creación de 
agroindustrias piara procesar 3a produccción pri
maria, ^principalmente en materia .alimenticia) y 
para optener productos acabados intercambiables 
y exportables.

La creación de agroindustrias y  el apoyo a  las 
industrias familiares deberán ser consecuentes con 
la estrategia integral de desarrollo; se trata de 
crearlas y de fomentarlas allí donde la producción 
primaria lo requiera. Por eso, los centros inte
gradores habrán de definir, en fundón de las
actividades de -las comunidades ribereñas y de su 
producción, el tipo y número de agroindustrias que 

El sistema, de comercialización 'de Tabasco debe es posibie y jutificable establecer. Así, los propios
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productores se encargarán tanto de producir las 
materias primas como de procesarlas para obtener 
productos elaborados. No habrá qué perder de 
vista que uno de los fines del Plan Estatal de‘ 
Desarrollo es la creación de empleos permanentes, 
sobre todo en el campo, de modo que las agroin- 
dustrias habrán de ser también un medio de absor
ción de mano fle obra rural.

Por sü parte, el desarrollo turístico habrá de im
pulsarse en todo el Estado bajo el criterio del 
fomento de nuestras tradiciones y la protección y 
conservación de nuestro patrimonio cultural, que 
es -además- compartido regionalmente. Ubicado 
en la estrategia de desarrollo integral, el turismo 
estará orientado hacia el interior de la entidad, de 
modo que la promoción de los atractivos tabas- 
queños lo conviertan en una importante fuente 
alterna de empleos y que genere recursos suficien
tes para apoyarlas actividades primarias del Estado. 
Por otro lado, la infraestructura turística no podrá 
desquiciar las condiciones naturales de los suelos y 
las aguas de Tabasco con desechos contaminantes, 
ni afectar las tierras cultivables.

7.2.3 Líneas Generales de Acción.

DICO OFICIAL Jallo 16 de 1983

productos tabasqueños.

-Estimular la creación de agroindustrias y pro
moverlas entre los productores.

-Consolidar la planta productiva del Estado.

-Mejorar los servicios turísticos de información y 
de transporte.

-Coordinar aciones con los servicios turísticos na
cionales.

7.3 Sector Comunicaciones, Asentamientos y Li
bras Públicas.

7.3.1. Diagnóstico
V

Durante muchos años la vía de comunicación por 
excelencia en el Estado fu$ el transporte fluvial, 
dado el gran número de ríos que corren por nuestro 
territorio. Mucho antes de imbricarse con los 
mercados de la región, los habitantes de Tabasco se 
comunicaron por aproximadamente 2 mil 500 
kilómetros de la red hidrológica estatal, que estaba 
plenamente utilizada.

El sector comercio, fomento industrial y turismo 
habrá de realizar un gran esfuerzo de coordi
nación interna e intersectorial para la cabal ins
trumentación de la estrategia integral de desarrollo. 
Para ello habrá de apoyarse en las siguientes líneas 
generales de acción:

-Depurar y modernizar el sistema de comercia
lización dél Estado en el marco de la estrategia de 
desarrollo integral que define este documento.

-Crear un mercado interno estable y satisfacer la 
demanda local de bienes y servicios.

-Establecer estrechos vínculos de coordinación y . 
colaboración en el sector comunicaciones, asen
tamientos y obras públicas, así como con el sector 
agropecuario, pesquero y forestal, para la iden
tificación de los centros integradores.

-Establecer un intercambio comercial fluido con 
otras entidades de la República y promover los

Hacia mediados del presente siglo, la entidad se 
integró a la re¡fl ferroviaria nacional con las es
taciones de Chontalpa, Teapa, Tacotalpa, Teno- 
sique y San Pedro. Por su parte, el tránsito áereo, del 
que el Estado fue pionero por sus características 
hidrológicas, fue estimulado por la construcción 
del aeropuerto de Villahermosa y de varios aeró
dromos y aceleró nuestras relaciones con otras 
entidades.

A partir de entonces, se incrementó también la 
construcción de caminos y carreteras que amplia
ron las posibilidades de comunicación en el interior 
del «Estado y que abrieron nuevos accesos a  la 
región. Tabasco cuenta con £ mil 500 kilómetros de 
carreteras, de las cuales mil 739 kilómetros son 
pavimentados, 2 mil 534 revestidos y 2 mil 227 
terracerías y brechas. No obstante, las caracte
rísticas climatológicas de la entidad dificultan el 
mantenimiento y la conservación de la red carretera 
durante la época de lluvias. Algunas partes del 
Estado -sobre todos los asentamientos de la región
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de-tos Ríos- quedan Incomunicadas y sus caminos 
sen seriamente dañados.

A pesar de su potencial y de la propia tradición 
tabasqueña, el uso del transporte fluvial se ha 
restringuido notablemente y la infraestructura exis
tente se encuentra en franco deterioro. Sólo .el 
transporte del petróleo que se extrae en la entidad 
ha rescatado, parcialmente, el uso de las vías de 
comunicación fluvial. En Tabasco hay dos puertos: 
el de dos Bocas, que es esencialmente petrolero, y el 
de Frontera, que no está totalmente aprovechado 
por el mínimo movimiento de las exportaciones 
agrícolas y el cambio de transpone para el traslado de 
producios, así como por la deficiencia de su Infiraes- 
tructuta y el azolve de la barra de Frontera Se 
estima, además que el Estado cuenta con un po
tencial de 10 mil kilómetros d^ ríqs navegables, 
aprovechados sólo parcialmente por la falta de 
instalaciones adecuadas.
El uso de ferrocarril en Tabasco es muy limitado, a 
pesar de que la enddad cuenta con un total de 800 
kilómetros de vías férreas. La poca penetración de la 
red ferroviaria en la enddad, y el mal funcio
namiento de las estaciones y la falta de equipos 
adecuados, ha propiciado que este servicio de 
transporte sea utilizado preferencialmente para car
ga, relegando a un segundo término el transporte 
de pasajeros. Además, su influencia en la economía 
del Fstado es prácticamente nula: sólo el 4 por 

jato de los producto? que transporta son propios 
del mercado interno de la entidad.

t » s ' 14
Tabasco tiene 14 estaciones de radio, de las cuales la 
mitad seiocalizan en la ciudad capital y el resto en 
siete municipios; tiene .un canal de televisión y uña 
estación repetidora; recibe la señal de dos canales 
de televisión de la Ciudad de México (tiene seis 
estaciones' repeüdoras) y cuenta con una estación 
terminal de microondas. En la actualidad también 
existen 19 mil 811 líneas telefónicas que dan 
servicio a 98 localidades y 28 líneas, de telefonía 
rural Sin embargo, tanto en comunicación tele
fónica como en los servicios de telégrafos y correos, 
Tabascó es deficitario. El número de sucursales de 
correos ha permanecido igual a  lo largo de 20 años, 
deinodoíque sólo existen 19 agencias en la entidad 
«Oír sistemas de operación que tienen un rezago de 
10 años respeto a  los utilizados en ótfas regiones.

Por su parte, el servicio telegráfico opera sólo con 32 
administraciones, que satisfacen mediantemente la 
demanda urbana, pero que desctiidan el reparto en 
las zonas suburbanas y que prácticamente aban
donan el medio rural.

En Tabasco hay más de tres mil pequeñas co
munidades dispersas en todo el territorio. La ma
yoría de días carece de servidos de comunicadón y, 
durante la época de lluvias, permanecen en el 
aislamiento total. Por otra parte, el crecimiento 
anárquico de los asentamientos urbanos ha pro
piciado la concentradón poblacional en las du- 
dades y el consecuente abandono de las labores 
rurales. Eso dificulta seriamente la ejecudón de 
obras públicas para la prestadón dé servidos, en la 
medida en que la capaddad para proporcionarlos 
resulta siempre insufidente para una demanda que 
crece velozmente, superando todas las previsiones 
y ocasionando un rezago considerable en este 
rengfón en el medio ru ral

La estructura urbana y rural está conformada por 
un centro de pobladón prestador de servidos en d  
plano estatal, que es Villahermosa; dos centros en el 
plano regional en Cárdenas y Emiliano Zapata; 
catorce centros en el plano m unidpal que son las 
demás cabeceras munidpales; diednueve poblados 
con características urbanas y poblados rurales - 
dispersos.

La infraestructura se ha ido proporcionando de 
acuerdo con la demanda surgida en función del 
credmiento acelerado y de la transformación eco
nómica de la entidad, sin tomar en cuenta una 
estrategia integral que permita articular los servi
dos. De ahí la dispersión y la carencia de Infraes
tructura en las áreas rurales y suburbanas, así como 
la desarticuladón y la defídenda en las urbanas. En 
el caso de la vivienda el índice de hadnamiento es 
del 5.1.

En lo que se refiere á los servidos públicos, sólo el 48 
por ciento dé las localidades cuenta con sistemas de' 
agua potable y el servido de alcantarillado sólo 
beneficia al 18 por dentó y en lo que toca a  tos 
sistemas de rectílecdón y tratamientos de desechos 
sólidos, sólo las cabeceras municipales los tienen. 
De todas las comunidades mayores de 500 habí-
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tantes únicamente el 49.4 por ciento tienen energía 
eléctrica y el 90 por ciento de las comunidades 
rurales carecen de telefonía rural,

7.3.2 Propósitos

La actuación del sector comunicaciones, asenta
mientos y obras públicas, enclavada en la estrategia 
del desarrollo integral del Estado, estpá  orientada 
hacia la satisfacción de los servicios públicos, que 
dan cuenta de los niveles de bienestar de una 
comunidad en su conjunto, y ‘haci^ la comuni
cación entre todos los tabasqueños.

Este sector cumple una función de apoyo muy 
importante para fortalecer el eje central del desa
rrollo tabasqueño, y su concurso es indispensable 
paa integrar los programas que, encada uno de los 
sectores, se desprenderán de este plan. Se trata, 
además, de emplear plenamente todos los medios 
de transporte disponible: terrestres, fluviales, fe
rroviarios y aéreos, así como de rescatar la capa
cidad de la infraestructura instalada en los mismos 
renglones. Con elíp habrá de apoyarse al sistema de 
comercialización, coadyuvando a su agilidad y 
eficiencia para abastecer los centros locales de 
distribución de insumos y de productos social
mente necesarios, y para fortalecer el comercio con 
otras entidades de la República. Por otra parte, se 
facilitará la integración de las pequeñas comu
nidades con el fin de armonizar sus actividades 
productivas y satisfacer sus necesidades de abasto, 
así como para propiciar un cambio comercial 
intracomunal,■ r~» ; • . •  ' f

Es preciso definir alternativas de comunicaciones 
para pequeñas comunidades que permanecen,ais
ladas durante la época de lluvias y que, e.n yirtud de 
ello, se han dedicado r  targo tiempo a la eco
nomía de subsistencia, ^ pesar de la riqueza po
tencial de sus recursos.

En lo que respecta al subsector de asentamientos se 
trata, por Una parte, de detener el flujo migratorio 
del campo hacia las ciudades y de arraigar a la 
población a sus lugares de origen de modo que. sea 
posible comenzar a detener el crecimiento de las 
urbes y, en consecuencia, la formación de cin
turones de miseria .

Además,- para la cabal consecución del plantea
miento anterior es preciso lograr que la población 
rural permanezca en el campo, a través de la 
creación de empleos y de la prestación deservicios 
que eleven sús niveles de bienestar. La energía 
eléctrica es uno de los requisitos para el desarrollo 
integral, por lo que deberá promoverse la intro
ducción de este servicio a'todas las comunidades 
que carecen de él.:

Los recursos que ofrecen el suelo, el agua y el aire, 
deben preservarse del deterioro que gfenera' el 
desarrollo; por eso, armonizar la utilización de los 
recursos to n  el equilibrio ecológico y los asen- 
támientos, será una tarea prioritaria del sector. 
Tanibiéri se debe atacar de frente el problema déla  
marginación, en sus expresiones suburbanas y 
rurales, y  erí tódalagama de problemas sociales que 
genera. De ahí que la coordinación intersectorial 
sea una condición indispensable para el logro del 
desarrólle integral, en la concepción definida por 
este ‘Plan Estatal de Desarrollo.
. (1 . 1' ' b

7.3.3. lineas Generales de Acción.

El sefctor fcomunicacionés, Asentamientos y obras 
públicás, en cobsetúéncia^ habrá dé apoyarse en las 
Siguientes líneas generales de afcción:

f  . - m ,

-Reactivar los medios de transporte utilízables en el 
Estado y definir el tipo de transporte y vía de 
comunicaciones más convenientes para el desplaza
miento de la producción primaria y de los pro
ductos agroindustriales, así como de los habitantes 
de las comunidades ribereñas.

;?c "  . ■

-Promover la reparación y la modernización de la 
capacidad portuaria y ferroviaria instalad^, para
lograr su óptimo aprovechamiento.

o . r<

-Ampliar y conservar, en lás mejores condiciones 
posibles, la red estatal de carreteras y lás aereopistas 
locales.
?_ > ? ■  > i b  ! .  £ '  a  h :

Coordinar programas con los sectores del comer
cio, el fomento industrial y el turismo, así como con 
el. sector agropecuario,, pesquero y forestal, para 
llevar a.cabo la estrategia de desarrollo integral del 
Estado, definiendo la ubicación de los centros
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integradores.
t i '  I •».* t Í J k  f í  €

-Programar la realización de obras públicas en los 
centros integradores^ para introducir .los servicios 
de correos, telégrafos, telefonía rural, electricidad, 
drenaje, agua potable v alcantarillado.

■*»*■ ■ i  ■>l . . i “ . ■.  • • /. > ,  Í5 tntcf

-Fortalecer la prestación de servicios públicósvéñ el
medio urbano v suburbano.

-  -

-Crear zonas d e ‘reserva ecológica y prevenir y 
corregir los deterioros ecológicos que se detecten.

-Propiciar la construcción y mejoramiento de la 
vivienda urbana y rural. , ¡

tantes de la producción. Una cantidad amplia de 
pequeñas comunidades quedan totalmente inco
municada durante varios meses al año debido a las 
inundaciones que traen consigo las tuertes preci
pitaciones pluviales. En algunos casos, el ciclo 
escolar primario al que puede asistir la población 
rural es incompleto, de modo que es preciso enviar 
al educando a otros lugares para que complete su 
instrucción y los recursos de la familia rural son 
muy limitados. Por otra parte, la dispersión en el 
campo entorpece el establecimiento de escuelas de 
educación terminal y, en fin, la concentración 
poblacional y urbana está saturado la capacidad de 
la infraestructura educativa instalada.

i n - i r • h>

■»?

- c En materia cultural, aunque Contamos con riquezas
-Fomentar la creación de empleos, fundamental- únicas* como lás espléndidas muestras de cultura

olmeca que se le enseñan al'visitante) en el Parqué de 
la Venta y de los vestigios de lá cultura maya 
diseminados a lo largo d d  territorio tabasqueño, y  
de los que sobresale la pirámide de ladrillo de 

Comalcalco, no siempre se conduce su valia en el 
interior del Estado. A pesar de que las cabeceras 
municipales cuentan con ima casa de la cultura, la 
promoción y difusión cultural es muy escasa en el 
medio urbano y nula en él'medio suburbano. El 
acervo con que cuentan estas instituciones es 
limitado y carecen del personal docente adecuado

mente en el campo.
,1k  . n i  v  itw (■

-Elaborar un programa de desarrollo urbano de 
mediano plazo.

7.4 Sector Educativo, Cultura y Recreación.
<•'  p - * ) U

7.4.1 Diagnóstico *>n< i- 1
¿h '• > ¿)

Tabasco presenta un Indice de analfabetismo del 
24.5 por ciento entre la población mayor de 15 
años. Tiene, también, una alta deserción escolar -para su manejo de modo que, difícilmente, llegan a 
desde el nivel primario v adolece de ausentismo los poblados expresiones artísticas que signifiquen 
magistral. -Es escasa, por otra parte, la vinculación para la población alternativas de recreación. El 
de la educación con las actividades productivas, lo rescate y la protección de las manifestaciones ari
que ha propiciado la importación de mano de obra turales de otros grupos étnicos que viven en Tabas- 
calificada de otras entidades dé la República, prin- co han sido iniciados pero mucho está aún por 
cipalmente para los sectores secundarios y terciario, hacerse .

En cuanto a la recreación, Tabasco es deficitario en 
A pesar de los esfuerzos realizados para ampliar la alternativas para aprovechar, de maneracreativa, el 
cobertura de los servidos educativos, éstos han tiempo libre de la población. Algunos centros 
resultado insuficientes para atender la demanda de urbanos cuentan con instaladones deportivas que 
una población diseminada por todo el territorio1 en son, sin embargo, escasamente aprovechadas, de
pequeñas comunidades. Un dato elocuente: sólo e l- bido a la ausentia de un fuerte impulso de esas 
40 por dentó de los egresados del nivel primario actividades bajo un  plan sólido que las fomente y 
reciben educadón media básica con recursos humanos capadtados para su ense

ñanza La falta de práctica de sana recreación en el 
En el problema de la deserción escolar . están Estado ha propiciado que Tabasco refleje un índice 
insertos varios factores: la deserción es más común alarmante de alcoholismo, que afecta a la pobladón 
en el medio rural, en virtud de que los niños ep desde muy temprana edad, 
edad escolar son incorporados por sus padres a  las (¡ „> . b ,J(, _ 
labores productivas durante las etapas más impor- 7.4.2 Propósitos

¿saoi
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7.4.2. Propósitos

La educación np sólo es el mejor instrumento para 
liberar lasfacultadés productivas y creativas del hom
bre que le permitan la realización cabal de sus 
potencialidades y capacidades en el aprovechamiento 
óptimo de los recursos con que cuenta. Es, también, 
un medio para alcanzar una mayor equidad yjusticia 
social, mediante la creación de mas y mejores bienes y 
servicios que solo puede generar el trabajo vigoroso 
del hombre capacitado. Inserto en la estrategia de 
desarrollo integral del Estado, el sector educación, 
cultura y recreación se constituye así en un apoyo 
social de singular trascendencia por la tarea que le 
corresponde educar para e) desarrollo. La educación 
estará estrechamente vinculada al desarrollo de Ta- 
basco y tenderá hacia la elevación de la calidad de vida 
de los tabasqueños. Ello supone la atención inme
diata del problema del analfabetismo, poner fin al 
rezago educativo y garantizare] acceso de la población 
rural a la educación.

El sector educación habrá de establecer nexos sólidos 
de.cooperación con los otros sectores de la adminis
tración pública estatal de modo que sus actividades se 
orienten bajo una sola estrategia de desarrollo: En 
consecuencia, habrá de proporcionar la infraestruc
tura educativa suficiente para cubrir la demanda 
educacional dé las comunidades rurales ribereñas.

El Estado necesita; además, de la adecuación del 
sistema educativo conforme a las estrategias señala
das, de modo que permita la aplicación de una 
tecnología apta para desarrollar las potencialidades 
tabasqueflas. Se trata, esencialmente, de apoyar el 
desarrollo de las comunidades dotándolas del acervo 
tecnológico capaz de hacerlas autosuficientes. En la 
práctica, este apoyo se manifestará en el fomento de 
tecnologías intermedias, que complementen y mejo
ren,, en su caso, a las tradicional«. Esta capacitación 
abarcará a las actividades agropecuarias, las agroin- 
dustriales, las artesanales y en general a todas las que 
propicien la integración económica y física de la 
entidad. Esta planteamiento se concibe sobre la base 
de que una política educativa y de investigación 
científica y tecnológica es el principio y la culmi
nación de un modelo de desarrollo integral. De esta 
forma, la educación vinculada al desarrollo habrá de 
permitir el examen profundo de nuestros problemas 
y necesidades, desde el propio ámbito donde se 
generan, y el planteamiento congruente de las solu
ciones.

Los frutos dé una educación así definida redundarán 
no solo en la capacitación para el trabajo, en la 
formación de hombres con las aptitudes y cualidades 
que hacen falta, sino en la aportación de las inte
ligencias que podrán delinear un futuro más propicio 
parael desarrollo de las potencialidades humanas, de 
modo que él desarrollo integral de la entidad se 
garantice a través d* las generaciones y se convierta en 
realidad cotidiana La expresión más contundente de 
este desarrollo integral habrá de ser el mejoramiento 
real dé los niveles de bienestar del pueblo tabas- 
queño.

Se buscará el rescate de nuestras tradiciones y el 
fortalecimiento de nuestros lazos culturales; *e pro- 
moverán las capacidades artísticas de los habitantes 
de las comunidades roraiés y se fomentarán sus 
manifestaciones culturales para difundirlas amplia
mente y propiciar un intercambio intracomunal. Se 
propiciará el rescate de las actividades artesanales 
que, además de feyorecer la expresión de la crea
tividad, puede devenir actividades. productivas. $e 
fomentará el deporte, como el medio idóneo para la 
formación de cuerpos y mentes sanos, que procuren 
el equilibrio de su desarrollo personal y el de la 
colectividad. El deporte habrá de impulsarse como 
actividad cultural, como elemento promotor de la 
salud de nuestra sociedad y como instrumento de 
convivencia social nacional, regional y comunal.
En suma, se trata de realizar inversiones que a largo 
plazo redundarán en grandes beneficios para la so
ciedad taba&queña. Si el hombre es la fuente gene
radora de riqueza, invertir en su desarrollo por la vía 
de la educación, la cultura y la recreación será ampliar 
nuestras capacidades productivas en todos los sen
tidos.

7.4.5. Líneas generales de Acción.
" í

En el marco de la estrategia del desarrollo integral, el 
sector educación, cultura y recreación, se orientará 
bajo jas siguientes lineas generales de acción:

-Coordinar sus actividades con lps demás sectores, 
para adecuar el sistema educacional y sus capacidades 
a  las necesidades productivas del Estado.'

-Extenderlos servicios educativos al medio rural, 
para la formación de ■ recursos humanos capaces de 
aprovechar al máximo los recursos del medio.

-Ampliar los mecanismos de educación para adul
tos, para erradicar el analfabetismo.

-'Proporcionar capacitación para maestros del me
dio rural y en zonas suburbanas.
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Rescatar y fortalecer las expresiones culturales tra
dicionales.

Elaborar programas culturales y recreativos que 
fortalezcan los valores tabasqueAos%

-Impulsar y fomentar las prácticas deportivas.

7.5. Sector Salud y Segundad Social
7.5.1. Diagnóstico.

l I l l <  > . »  t
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Tabasco ha experimentado, en un lapso relativamente 
breve di cambio de una medicina empírica a la creación 
de una amplia infraestructura para asentar servidos de 
salud más completos que, sin embargo, no satisfacen la 
demanda ni se prestan con la oportunidad y la calidad 
deseables. La prestación de servicios médicos y asis- 
tenciales se dificulta enormemente por la dispersión de 
la pobladón rural; que es la que presenta mayores 
padedmientos; provocados por la ausencia de servicios 
públicos que favorece la insalubridad de las condiciones 
de vida Para las zonas suburbanas marginadas la si
tuación es similar, pues los centros de salud son insu- 
ficientes para atender la demanda de esta numerosa 
población. Los servidos médicos carecen de recursos 
humanos suficientes para atenderlas necesidades de ' 
medicina preventiva, curativa y de hospitalización que 
dem anda d  pueblo tabasquefto.

V \> sni Si - V  • J / >  "  f ‘

Por otra parte, y a pesar de intensas campañas de 
vacunación, los padedm ientos transmisibles q u e  po
drían prevenirse siguen afectando seriamente a  la po
blación. La mas vulnerable es aquella que, por su 
condición marginal, no ha tenido acceso a las medidas 
preventivas instrumentadas de tal suerte que algunas de 
las enfermedades que se consideraban ya erradicadas, 
como el paludishRó, reinciden con una tendencia as
cendente y con un alto grado de diseminación. Esta 
situación es aún más tangible en las pequeñás comu
nidades rurales, donde la atención médica es muv 
deficiente. Respecto a la m orbilidad general del Estado, 
la enteritis y otras enfermadades diarréicas ocuparon eF  
prim er lugar donde el período 1977-1979 v el segundo 
« i  1980; sin embargo, sus tasas m uestran tendencias dé*” 
ascenso paulatino. Las infecciojnes respiratorias agudas, 
de un cuarto lugar en 1978 v etl 1 9 7 9 ,  pasan en 1980 al 
primero; la disenteria amibiana manifiesta dfia ten
dencia ascendente en 1978 afectaba a 462 por cada cien 
mil habitantes; en 1980 afectó a mil 468 v pasó de un 
sextd a un  tercer lugar. Con similar regularidad se 
m anifiestan otros padecim ientos com o la parasitosis 
intestinal, 'lá fiebre tifoidea y, de m anera alarmante, la
desnutrición poblacionaL
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7.5.2. Propósitos.

La atención dé los problemas de lastdud en el Estado 
impone la realización de un gran esfuerzo en ios 
múltiples aspectos que conforman una vida sana para 
la población. Las actividades de los Servicios de salud 
se canalizan en dos grandes vertientes: una correctiva 
y la otra preventiva. La primera, orientada a  contra
rrestar los efectos de )as nudas condiciones de vida 
propiciadas por lá falta de los servicios mas indi»' 
pensables, que en Tabasco see manifiestan princi
palmente en el medm roral y en las zonas marginadas 
suburbanas; de hábitos de consumo nocivo para la 
salud, pero alentados por una publicidad agresiva que 
desorienta a  la población sobre el valor nutricional de 
los alimentos que se le induce a consumir* y de lá 
ausencia de las prácticas elementales de higiene, que 
provoca padecimientos senos e incluso atentatorios 
contra la vida de la población. La segunda-la vertiente 
preventiva- está dirigida a evitar todos los pade
cimientos posibles, a  través de la aplicación de la 
medicina preventiva y de la educación para la  salud.

Ambas vertientes tienen; sin embargo, un factor

común; la dificultad para llevar a cabo las tareas 
inherentes a cada una de ellas,dadas las características 
geográficas del Estado y la distribución pobladonal 
en todo el territorio. Por eso, la ínsedón del sector 
salud y seguridad social en la estrategia del desarrollo 
integral de Tabasco es de suma importancia Sólo 
mediante la reglizadón, de acciones coordinadas y 
apoyos interesectoriales, las soluriones a los ingentes 
problemas de nuestro pueblo serán viables.

‘ * •:<; ■ f

■De esa forma, las vertientes correctiva y preventiva de 
los servidos de salud podrán realizar sus tareas de 
manera paralela, hasta que la segunda vaya impo
niéndose a la primera, apoyada por la actividad 
intersectorial que habrá de llevarse a cabo en la 
entidad Lograr la salud de la sociedad tabasqueña 
implica conjugar armónicamente varios factores:
producir alimentos nutritivos; proteger el medio 
anibiíente, cuidando el equilibrio de los ecosistemas; 
fadlitar el consumo de artículos socialmente necesa
rios; mejorar las condiciones de vida; asegurar el 
acceso a la educadón, y educar para la salud, de modo 
que él entorno sea aprovechado funcionalmente. 
Asimismo, bajo estas condidones Será posible 
ampliar el régimen de seguridad social a  todas Las 
personas que, por su condidón marginal no han sido 
beneficiadas- 1 “5

■ • i  a .  x  > b  i  ¡
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del régimen de segurida social.

7.5.3 Líneas Generales de Acción.
E li sector salud, y seguridad habrá de apoyar su 7.6.2. Propósitos 

. actuación en el E staco en  las signienies lineas gene-' 
rales de acción. , La constitucionalidád  d e l derecho  al trabajo  com o
- Establecer vínculos de cooperación con los demás conquista revolucionaria irreversible, exige que la 
sectprcs de la administración pública estala!, para la naturaleza de éste no aten te contra la dignidad de quien 
consecución de los fines que se propmu-.la esuauigia de 1« realiza, que sea socialmente necesario y justam ente

» desarrollo integral concebida jen este documento. renumerado. El cum plimiento de estas tres condiciones
. 4. ¡ : . , £j j . es fundamental para que el trabajo sea la p iedra angular

-Definir los m ecanism os q u e  habrán tie conso lidar la tlel desarrollo de Tabasco en sus vertientes económica y 
,■ educación para la sal.ud. social.

-,Optin}jz^r e] ttso tie los recursos \qaterialos, humanos y Acordes con Ids esfuerzos nacionales y con el propósito 
financieros del sector, a lin d e  satisfacer la dem anda tifia , lle Ken**ri,f empleos que señala 'el Plan Nacional de 
entidad. Desarrollo, en Tabasco la política del sector trabajo

, habrá de centrarse en el fortalecimiento de las activi-
- Ejercet .estrictamente las norm asdecontrol sanitario y tíatles primarias, a-través de la prom oción de fueptes de-
de, protección del m edio ambiente. . trabajo permanentes. Para ello será indispensable la

garantía v el respeto de los derechos laborales, y la 
; - Abatir los índices de.deesnutrieión pobladonal v de extension del régim en de seguridad social, que son 

mortalidad infantil y materna. , 'e lem en tos indispensables para crear las condiciones de
un trabajo ,socialmente productivo.

- An>pliar.los servicios de m edicina pEqypntiya,,asistencia
médica y asistencia social. En la estrategia del desarrollo integral de Tabasco, el

sector trabajo  y previsión social tiene una función
- Coordinar las accionees de las diferentes instituciones muy clara: proteger los derechos de los trabajadores y.
de salud que actúan en el Estado, bajo la estrategia del sobre todo, proporcionar capacitación en todos los niveles, 
desarrollo integral. Por una parte, el Estado necesita formar técnicos para aba-

• tir el déficit de mano de obra calificada tabasnuéña, que
7.6 Sector Trabajo y Previsión Social. puedan participar en las actividades extractivas y de

explotación de los recursos naturales no renovables; por 
7.6.1 Diagnóstico v) ,  la otra, la más importante, Tabasco orientará la

generación de empleos hacia el .medio rural, de modo 
En Tabasco, las repercusiones de la crisis económica, qqe es imprescindible hacer llegar a ,1a _ población del 
¿nocional se han sentido con gran fuerza. La población de campo |a capacitación necesaria que fe permita, sin, 
menores ingresos ha sido la más,afectada; las desi- desplazar la mano de obra, introducir tecnologías 
gualdades se han recrudecido; .el, índice de desempleo se intermedias variables para el mayor rendimiento d e la 
ha incrementado; y aumentó el número de tabasqueños tierra, para mejorar la críá de animales) para las 
que tienen que enfrentarse a dificultades crecientes para artesanías, las agroindustrias y las demas actividades 
satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia.- productivas que las cornunidad pudiera desarrollar de 
Tabasco es deficitario en empleos productivos? pues las acuerdo con los recursos propios de la región, 
mayor parte de la población económicamente activa se
ocupa eñ el .sector servicios. Además, y por el Se trata, entonces, de qüe este sector coordine trabal-

, ,. mente sus acciones con los demás y asuma su res-
t . ponsabilidad como eje fundamental de apoyo de la
crecimiento en la demanda de empfeps relacionados con estrategia de desarrollo integral del Estado» demodo 
la explotación petrolera, la ocupación en e! campo que. el trabajo adquiera plenamente su sentido de 
disminuyó sensiblemente- Ello trajo como consecuencia vehículo para la realización del hombre y. de instru
ía elevación relativa del,índice de desempleo abierto y, mentó para elevar el nivel de yida.de la, sociedad, 
sobre todo, el incremento,del número de tabasqueños
subempleados y eventuales, que han quedado al margen Por otra parte, el régimen de segurida social habrá de „ 
de la satisfacción completa de sus derechos laborales y garantizar a toda la población del Estado; se ampliará al
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máximo la cobertura de esta prestación; y habrá de 
ponerse énfasis en hácer efectivos a los trabajadores 
eventuales sus derechos laborales.

7.6.3 lineas Generales de Acción.

El sector trabajo y previsión social apoyará sus acti
vidades en las siguientes líneas generales de acción:

- Apoyar la creación de empleos con programas de 
capacitación en todos los niveles.

- Establecer la justicia laboral taño en el medio urbano 
como en el rural.

- Establecer sus actividades con los otros sectores de la 
administración pública estatal, - para implementar la 
estrategia del desarrollo integral del Estado conteni
do en este documento.

- Ampliar el régimen de seguridad social.


