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INTRQDUCCION 
O 

Esta trabajo tiene como finalidad presentar una descripcibn general de 
la situacitrn de la vivienda en Villahermosa, Tabasco en 1983, luego de 
que e1 proceso de industrializaci6n petrolera en la entidad habia 
alcanzado prácticamente su m&ximo, e identificar la participacibn y 
politicas del Estado frente a1 problema habitacional que este proceso 
trajo consigo. 

La idea de llevar a cabo una investigacibn sobre e1 problema 
hahitacional en la ciudad de Villahermosa, sursi4 con la realizacibn 
de diversos trabajos de campo en e1 Estado de Tabascop de donde, 
despuds de hacer varias visitas a la ciudad de Villahermosa, se pudo 
percibir el hecho de la existencia de un considerable nt!Jmero de 
vivienda nueva y unidades habitacionalas, en un periodo de tiempo 
relativamente corto para las dimensiones de Villahermosa, frente a la 
proliferacibn de asentamientas precarios y miserables en areas 
inuridables y dif icilmente urbanizables. 

Villahermosa representa además un indicador interesante para la 
evaluacitrn social, principalmente sobre la situacibn habitacional, ya 
que por sus dimensiones, su distancia de otros centros urbanos Y el 
escaso desarrollo anterior, presenta e1 proceso relativamente 
simplificado qua permite identificar, aislar para el an&lisis y 

monitorear las variables mas significativas. Es decir, que pueden 
fAci1rnent.e separarse los impactos de otros procesos urbanos, 
industriales y comerciales de la regibn sobre las condiciones del 
problema habitacional del Centro de Ta&asco. 

El análisis permite detractar que el problema habitacional se 
increment6 luego del acelerado proceso der industrializacibn Petrolera 
'y del concomitante desarrollo urbano. 

De acuerdo con Marta Schtringart y Gustavo Garza. las necesidades de 
vivienda urbana estPn "...intimamente relacionados con el proceso de 
urbani~acibn..."/~, Y Ir rapidez con que este proceso se di6 rn el 
-------__--__--_--- 
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Estado de Tabasco durante el "boom" petrolero, cont.r ibuyc3 a agudizar 
e1 problema de la vivienda. 

Puede observarse que, el crecimiento de la actividad petrolera como 
parta del modelo de desarrollo predominante en México, caracterizada 
por el crecimiento de las actividades urbano-industriales frente a la 
disminucibn relativa de las actividades rurales, vino acompañado de 
importantes movimientos migratorios. 

CI partir de la década de los sekentas, en el momento en que se 
intensifican los trabajos de exploracihn Y extraccibn de 
hidrocarburos, muchas tierras ejidales se vieron afectadas ,ademas, 
las caracter isticas mismas de ésta actividad produjeron una 
considerable movi 1 izacibn de recursos, situaciones ambas que 
provocaron un movimienta migrat.orio superior al que se hahia 
registrado en los años anteriores, afectandose las tendencias da 
crecimiento y distribucibn espacial de la poblacibn, asi como el 
patrbn di2 asentamientos y la urbanizacibn. 

Una gran parte de la roblacibn afectada por esta actividad, se dirigib 
sobre todo hacia localidades en donde se realizaban trabajos ligados 
a la industria petroquimica, de extraccibn de hidrocarburos y obrar de 
infraestructura necesarias a la actividad petrolera y que requerían de 
gran cantidad de mano de obra. 

Dentro de este proceso, la mayor concentracibn se dib en la ciudad de 
Villahermosa, en la cual se estaban desarrollando una serie de 
actividades de la industria petrolera, sobre todo en el sector 
terciario (administracibn, comercio. transporte y otros servicios), 
situacitm que fuB reforzando su posicibn como foco de atraccitjn. 

Este proceso de cardcter econbmico social (industrializacidn- 
migracibn-urbanizacibn), produjo una serie de problemas cuyos efectos 
sobre al bienestar dr la pcrblacibn han sido m&ltiples. 

La rlipida urbanizaci6n a qua di& lugar y el acelerado crecimiento 
demogrAfico, provocaron entre otras cosas un desequilibrio entre la 



oferta y demanda de bienes y servicios que, agudizada por la enorme 
derrama de ingresos provenientes de. la actividad petrolera, provocb el 
aceleramiento del prccceso inf laciclnario en el Estado que se venia 
dando ya cclmo parte de un fenbmeno a nivel nacional. Aunado a &to, la 
violenta irrupcibn de nuevas actividades econ4micas y laborales: las 
expropiaciones y afectaciones de tierras; la desigualdad en la 
distribucibn del ingreso en funcibn del grado de calificacibn o de 
participacibn de las actividades petroleras y de aquellas que no lo 
son -y que deterioraron las condiciones de bienestar sobre t.odo de 
aquella poblacibn cuyos ingresos no estaban ligados a dicha 
actividad-, irnpulsarcwi el proceso de pauper izacibn de amp1 ins sectores 
de la poblacihn. 

Con el alza en el costo de la vida, sobre t.odo los servicios pddblicos 
y la vivienda se hicieron insuficientes e incosteables. Como soluci4n 
algunas familias recurrieron a la invasibn de tierras Y la 
aut.oconstrucc i bn. 

El problema de la vivienda por lo t.anto, coristit.i_rye un lugar de suma 
importancia dentro del conjunto de problemas que caracterizan la 
industria petrolera. 

E% niCiSIrio sin embargo, aclarar que est.os problemas estan vinculados 
y son en gran part.e el resultado de la evolucibn socio-econbmica que 
5e ha operado en la entidad Y que est.& caracterizada histbricamente 
por tres etapas: La ecormmia de Plantaciones -que va de fines del 
siglo pasado a principios dm la ddcada de los cuarent.a-; la actividad 
ganadera -de 1350 a 1970- Y ,  finalmente el "boom" petrolero. 

Es importante mencionar WJQ la industria petrolera se desarrolla 
dent.ro de un marco de crisis generalizada en e1 campo tabasqueño y lo 
que esta industria hace es precipitar ahn m8s esta crisis. Da ahí la 
importancia de comentar las dos etapas anteriores, necesarias para 
conocer a l  marco sobre a l  que se desarrolla la actividad petrolera Y 

que dieron lugar junto con esta actividad a toda una serie de 
problemas que generalmente la caracterizan y en el qua destaca de 
manera especial e1 problema dr la vivienda. 
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Con este trabajo 58 pret.ende dejar un registro de esta situacihn Y 

para est.e periodo que ahn no ha sido tratado en toda su extensidn por 

1c1s especialistas, quienes han concentrado principalmente su atencidn 

en el "boom"petrolero, por un lado, y en el problema 

urbano-habit.aciona1 de urbes de mayores dimensiones y en situaciones 

limite de crisis irreversibles por otro, como sucede en Mbxico, 

Monterrey y Guadalajara. 

La realizacibn de la investigacibn tuvo dos fasesi 

La primera se realizb a través de t.rabajo de campo, obteniendo 

informacibn mediante la aplicacibn de encuestas, c4dulas de 

entrevistas, observacibn directa y fotograf ias horizontales y a4reas 
I (ortosonales y oblicuas, para lúcaliracibn de tipolosias Y densidad). I 

El trabajo de campo se llevb a cabo del año 1983 a 1985, como parte de 

las investigaciones que distintas instit.uciones realizaban para e1 

Estado de Tabasco, Y en las cuales tuve una participacibn importante. 

Las encuestas se aplicaron a los doce distritos en que se divide la 

ciudad de Villahermosa (3,500 encuestas de vivienda aproximadament.e). 

El vaciado y concentracibn de la informacibn obtenida, permitid 

visualizar hacia qué sectores de la pcrblacibn o instituciones se 
debian aplicar las cidulas de entrevistas que ampliarian la 
informacibn o servirian de apoya a &Sta. Para ello sé procedid, a la 
elabaracibn de una muestra selectiva de informantes clave. 

Para las entrevist.as se utilizd un diaria de campo que concentrb la 
informacibn obtenida. Estas estuvieron dirigidas a presidentes 

municipales, jefes de manzana, a maestros o directores de diferentes 

centros de educacidn y cultura, a mddicos de distintas instituciones 

de salud, a organismos o instituciones de vivienda como INVITAB, 

FOVISSSTE, INFONCIVIT. CODEURTAB. etc., o a instituciones como e1 DIF Y 

el INI. Tambi4n se realizaron entrevistas a personal calificado de la 

SEP, ISSSTE, H. Ayuntamiento, COPLADET. atc. 



A la vez se raalizb un trabajo dO observacibn directa, que ademias de 
proporcionar gran parte de la informacihn requerida, ofrecia nuevo% 
elementos a la investigacibn que a lo largo de este proceso de trabajo 
fu4 tomando forma. 

La segunda parte del trabajo se destinh a la recoleccion de 
informacibn a través de fuentes documentales, tanto de estadis%icas Y 

censos , como bibliografica, de estudios rklacionados con urbanismo, 
migracibn, politicas de vivienda, industria petrolera y sobre la 
economia nacional y tabasqueña. Con toda esta informacibn obtenida, 
tanto bibliogrdfica como de campo, concentrada en fichas úe trabajo, 

i fichas bibliogrdf icas y cuadros, se ~procedib a elaborar e1 suibn de 
trabajo. 

El primer capitulo hace una úescripcibn general de las tres etapas 
que caracterizan el desarrollo econbmico de Tabasco, destacando el 
momento en que el sector agropecuario erit.ra en crisis, se producen 
importantes movimientos migrat.cwios Y fuerte crecimienta demogr&f ico o 
no, y el crecimiento de algunos centros urbanos y que conformaron la 
actual estructura urbana. 

El segundo capitulo es%& centrado en los aspectos mas importantes 
sobre los que incidib la actividad petrolera en el Estado de Tabasco y 
los problemas a que di6 lugar y que determinaron, t.anto la rela%iva 
di.sminuci8n del sector primario frente al crecimiento de los sectores 
securidario Y terciario. como la orientacibn de las migraciones 
-element.o important.e en el crecimiento demcqraf ico del Estado-, la 
urbanizacibn Y concomitantemente el incremento del problema 
habitacional. 

En el tercer capitulo se examina el proceso de urbanizacidn de la 
ciudad de Villahermosa para posteriormente exponer las condiciones da? 

vivienda que la ciudad de Villaharmosa presentaba en 1983, abarcando 
los doce distritos en que Qsta se divide Y la ubicacibn Y descripcibn 
dr las colonias Por distrito, destacando l a  ubicacibn de las colonias 
consideradas como m i i s  populares Y los cinturones de miseria, zonas 



hacia las cuales el Estado ha dirigido e intensificado su accibn 
habitacional. 

Por distritos se presenta t.ambi&n un resumen de los u505 del suelo, de 
la densidad habitacional y los servicios con que cuent.an para 
posteriormente pasar a la elaboracihn de una tipologia de vivienda, 
datos que junt.ca con la descripcibn demografica y salarial de la 
poblacibn nos indicaran a partir de qud' momento se considera que 
existe una demanda insatisfecha de vivienda y cuales son 10s 
indicadores que el Estado utiliza para definir la existencia de un 
"déficit de vivienda". 

En el capitulo cuarto, se hace una descripcibn general de la 
part.icipaci4n del Estado en la solucibn al problema habitacional. El 
programa que se analiza es el "Programa Estatal de Vivienda 
1985-1988". 

Como primer punto en este capl%ulo se presentan algunos aspectos 
t.e&ricos generales SOBRE la polltica habitacional. 

M&s adelante se incluyen la participacibn de1 estado en la 
const.ruccibn de vivienda antes del surgimiento del Programa Estatal de 
Vivienda, y las necesidades de vivienda que de acuerdo al Programa 
dieron lugar al mismo. 

Finalmente en este capitulo se entra de lleno a la descripcibn del 
Programa Estatal de Vivienda, sus acciones y metas. 

Para finalizar el trabajo, como llrltimo punto, se elaboran las 
conclusiones al mismo. 

\ 



1. MARCO HISTORIC0 DE REFERENCIfi 

A. LA ECONOMIA DE PLANTACIONES.- 

A fines del siglo pasado, Tabasco logra insertarse en el mercado 
capitalista mundial a travbs drl cultivo del pl8tano con vistas a la 
export-acibn. 

Este producto aunque ya se conocia desde antes. su cultivo se 

realizaba en pequeña escala para el autoconsumo. A1 iniciarse &Sta en 

forma comercial Tabasco logra expander su economía de t.al forma que de 
1910 a 1940 &Sta gira rn torno a la rxmrtmcibn drl plhtano r o a t h  
al marcado de Estados Unidos. CSbn las unidades productivas mas 
pequeñas se orientaron al monocultivo de plant.acidn. 

La exportacidn de éste producto llamado '"oro verde' inicib en el 
Est.ado de Tabasco un nuevo proceso de acumulacibn de capital y fij4 
las directrices del modelo de desarrollo de la regidm, bajo la 
modal idad da un tipico enclave econbmico. 

Y a  para 1905 Estados Unidos importaba cerca de 740,000 torieladas de 
platano, las cuales sin embargo para entonces provenian de Centro 
AmBrica, sobre todo de Casta Rica Y PanamCc. La United Fruit Company 
controlaba aproximadamente e1 80% de la industria platanera. Para la 
fecha en que Tahasco realizd sus primeros contratos con la United 
Fruit Company, &Sta ya tenía concesiones con Cuba, Repi'tbl ica 
Domini cana, Horidurñs, etc 

Esta compañia fue posteriormente desplazada por la Southern Banana 
Corporation Y la Standard Fruit que controlaban tanta el proceso 
productivo como el transporte del producto. 

La actividad platanmra fue posible en e1 Estado gracias, sobre todo, a 
l a  disponibilidad de tierras aptas para e1 cultivo, l a  existencia da 

una amplia red fluvial de comunicaciones, iftnico sistema para 
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transportar el producto Y, a la demanda de 4st.e por el mercado 
norteamericano. El platano se enviaba al exterior a través del puertb 
de Frontera. al Norte del Estado. 

El capital extranjero invertido en esta actividad estaba destinado 
generalmente para las obras de infraestructura que la misma actividad 
requeria, tanto fluvial cómo maritima, y al financiamiento de la 
comercializacibn.la inversibn para los implementos agricúlas, asi como 
los caminos de acceso a las plantaciones, lo praporciónaba e1 grupo de 
empresarios agricolas locales. 

Para 1934 ya se producía en Tabasco e1 doble del producto que la 
demanda nacional requeria. La mitad da éste era lo que se destinaba a 
la exportacibn que en esos años representaba entre un tercio y un 

cuarto de la produccibn nacional. 

CSunque la superficie ocupada por este cultivo era en la entidad (15.4% 
de la superficie total cosechada) menor que la de1 maiz (52x1, en 1930 

el plbt.ano aportaba 1.7 millones de pesos al valor del producto 
agriccria estatal y el maiz sbio i ' . ~  millones./' 

Diversos grupos, incluyendo el proletariado agrlcaia, lograron 
beneficiarse con el cultivo del plbtano. Los recibidores del roatan, 
io5 t r anspor t i stas f 1 uv i a 1 es y est. i bador es corlsegilr i an en e 1 mi smo año 
salarios seis y ocho veces mayores a los de cualquier otro jornalero 
agr icola. 

La remuneracidn a la mano de obra ocupada en esa actividad "se cubria 
con la renta de las tierras que los latifundistas permitian a los 
campesinos destinar al cultivo de alimentas b&sicos. La formacibn de 
capital se sustentaba por tanto en los mismos recursas generados por 
el latifundio, Puesto que la gran hacienda transformaba la renta de la 
tierra en salarios Para los jornaleros ocupados en al cultivo del 
PXbtano. Io3 



A pesar de que este producto constituyb, hasta casi iniciada la ddcada 

de los cuarentas, el sector mas dinamico de la economia t.abasqueña, n0 

lcqrb desplazar totalmente otros cultivos t.radicionales de la regibn, 

como fue el caso del cacao. Est.% cultivo redujo relativamente su 

produccibn en la regibn de la sierra, para trasladarse a la Chontalpa. 

* 

Tabasco siempre se destacti por ser el primer productor de cacao del 
pais. Para 1950 la Chontalpa producia las'tres quintas partes de la 

praduccibn estatal de est.e producto. 

Otro producto que se rnantuvo, pero con mayores dificultades; fue la 

caña de azkar. CSunque los cultivos de plantacibn dominaban la 

eccmumia tabasquesa, la mayor parte de las tierras laborables la 

ocupaban los granos hAsicos. En 1930 e1 platano roatin se sembraba 

en 3567 hectareas, y el maiz en 31,972 has., a pesar de lo cual el 

valor de la produccih en ambas era muy semejanta. 

Los platanares pr oduc i an 147.5 pasos de producto/hectarea, y las 

milpas sblo rendian 47.7 pesosíhas. quedando &stas en manos de los 
pequeffos product.ores y controlados por las t-ransnaciúnales fruteras. 

La funcibn de "este sector tradicional de la economia...consistia en 
garantizar la reproduccibn al menor costa posible, de la fuerza de 

trabajo requerida por lcts sectores domiriantes Y mas dinamicus de la 
economia. 'IN4 

Se detectan en esta época algunas tendencias de crecimiento 

poblacional. La poblacibn del Estado pasa de 160,0130 habitantes en 
1900 a 225,000 en 1930 y 285,000 en 1940. Sin embargo la menor tasa de 

crecimiento se da entre 1920 y 1930, que coincide con el de mayor auge 

platanero; en cambio es a partir de 1930 cuando se acelera este 
crecimiento. 

Contrariamente a la que sucede con el auge petrolero, 01 auge del 

llamado "oro verde" no produce un fuerte crecimiento demogrAfico. Esta 

etapa esta caracterizada por un fuerte crecimiento natural mAs suea 

social . 
--_---*--_------_-- 
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Para 19#0 el 13% de la poblacitrn total del Est.ado era urbana: en 1921 
este porcentaje aument.4 a 17% hasta 1930 y para 1940 sblo habia subid& 
a un 18%. 

La expansiGn platanera di6 lugar, aunque en menor grado qua durante el 
"boom" petrolero, al crecimiento de algunos centros urbanos que se 
vieron fortalecidos por la demanda de bienes y servicios, sobre todo 
de aquellos grupos de propietarios que se vieron favorecidos por la 
actividad platanera Y cuyo consumo representaba el principal ingreso 
urbano, y en menor medida por aquellos trabajadores ocupados en e1 
kranspcwt.e fluvial, el estibaje Y las plantaciones, "que si bien no 
era muy alto, alcanzb un volilrrnen de cierta importancia por la 
corr ient.e migrat.ár ia a que habia dado lugar la expansitrn ecantmica, y 
que Provenia tartto da otras regiones de Tabasco como de entidades 
vmc I nar . 
A partir de 1930 en la Ciudad de Villahermosa se observa un 
crecimiento mas acelerado -15,395 habitantes en 1930 y 25,114 en 
1940- que en los ldernCls asentamientos urbanos. De la entidad por 
ejemplo, Cárdenas pastr de 2,532 habitantes en 1930 a 2,891 an 1940; 
Comalcalco pas6 de 2,860 habitantes en 1930 a 3,364 en 1949; etc. 

El auge de la econornia de plantaciones se mantuvo hasta fines de la 
decada de los treintas, en que surgen problemas para comercializar el 
producto a nivel internacional. Por un lado, la inestabilidad del 
sistema basado en la dependencia con respecto a las decisiones 
comerciales e!xt.ernas, provoc4 una desestabilizacihn en las mismas, al 
momento en que a BU vez se modifica la demanda norteamericana. Se 
agudiza la competencia con el mercado centroamericano Y finalmente 
t.rat.Andose el platano roat&n de un monocultivo que habia desplazado 
a las variedades "de mayor arraigo local", esta variedad habla 
aumentado su vulnerabilidad frente a las Plagas. i4unado.a ésto, la 
baja tecnologia con que las compañias explotaban el cultivo, hizo que 
el rendimiento descendiera de 7.17 ton./ha. a 2.49 ton./has entre 1930 
y 1940; los pocos cuidados con que se manejaron las Plantaciones y la 



falta de resposicibn de nutrientes di4 lugar a la aparicidn de dos 

plagas: "e1 Mal de Pariamá" y el "Sigatoka" o mejor conocido como 
"Chamusco". 

El tratamiento para eliminar la plaga resultaba muy costoso, la 
falta de apoyo tdcnico adecuado y el poco interis por invertir en este 
momento, imposibilitb la recuperacibn de las plantas. 

A pesar de que la produccihn se orientb ahora al consumo nacional, la 
actividad decrecib hast.a desempegar un papel secundario. Aunque este 
cultiva ocupaba -;blamente él í5% del total de la superficie cultivable 
del Est.ado, la crisis plat.anet-a afecth diversos aspectos de la 
eccwtomia estatal. f 

i 
En primer lugar "la brusca contraccihn de la cc1rrient.e monetaria que 
entraba a la zona por las exportaciones del producto, repercutid en 
los incipientes sectores urbanos de ccmercio y de prestacibn de 
servicios: Y asimismo, la reduccibn de los niveles de ocupacibri fue 
resentida sobre todo por los asalariados que trabajaban en el 
transporte fluvial Y en el estibaje en el puerta, quienes vieron casi 
nulificadas sus posibilidades de empleo. Los campesinos ocupados en 

las plantaciones... por lo menos tuvieron la posibilidad de regresar a 
las actividades agricolas tradicionales, aprovechando también e1 
acceso a las tierra que les concedieran las medidas de reforma agraria 
aplicadas en la entidad al final del decenio de 1930."'* 

I 

Es así como a finales de la ddcada de los treintas Y principios dé la 
siguiente, que Tabasco inicia una etapa de transicitln caracterizada 
por cierta divarsificacibn de la agricultura, siendo el eje de la 
actividad, el cult.ivo de la copra y el cacao, orient.ados al mercado 
nacional. 

Esta actividad la inician, algunos da los antiguos productores da 
platano qua contaban con los suficientes recursos para hacerlo, como 
resultado de la actividad anterior. 

I6 &IC 
_-----------*------ 
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En lo que respecta al cacao, la posibilidad de que se abriera el 
mercado se debib sobre todo a la demanda insatisfecha de éste desde 
hacia varios a)ios, debido en parte a la disminucibn de la superficie 
cosechada. En 1'345 sdlo el 37% de los requerimientos del pais eran 
abastecidos a nivel nacional, el resto se importaba. 

Dadas las condiciones en que an aquel momento SE. encontraba el campo 
en Tabasco y para hacer frente a la crisis de la Produccibn de 
platano, e1 gobierno estatal can el fin de reducir las'compras-que se 
hacian en el exterior Y resultandole en este mornento mas redituable, 
adapt.4 la politica de desti-nar toda la zona costerta al cultivo de la 
palma de coco considerando que era asta una fuente segura de ingresos. 

En cuanto a los granos basicos , aunque si lograron abastecer parte 
del mercado nacional Y sobre todo cubrir la dieta del sector 
campesino, no prosperaron de igual manera por la baja productividad y 
elevaciijn de castos de Produccibn, pero sobre todo par la posterior 
expans i 6n ganadera. 

Esta medida de ampliar la frontera agricola coinciditr con la del 
gobierno federal de lograr urla mayor int.egracibn politica y econbmica 
del sureste con e1 resto del pais: Tabasco fué considerado entonces 
como "e1 futuro grartero del pais". Atendiendo a &Sto se iniciaron 
obras de infraestructura basics, destacandose e1 Ferocarri 1 del 
Sureste en 1950 , que abriij mayores posibi 1 idades de comunicacittri 
del Estado ccm el rer,%.o del pais: y la carretera del Golfo en I958 

unid a Villahermosa con la Peninsula de Yucatan, dando lugar a la 
expansibn, tanto de las act.ividades agrícolas coma a la ganadería 
extensiva "que venia abrihdosa Paso merced a las tierras ganadas a 

las Plantaciones de Pl&tano."/7 

De este modo rmpszd a Prosparar la ganadería de bovinos llegando a 
convertirse en e1 elemento más dindmico de la economia tabasqueña, 
actividad que proporeionaria al Estado antes de1 auge petrolero. el 
mayor excedente econbmico. 



B. LA CICTIVIDAD QANADERA.- 

La actividad ganadera, esta caracterizada por una creciente 
penetracih de las relaciones de produccibn capitalistas en el campo: 
por el deteriora del medio fisico, la destruccibn de l a  selva, e1 
predominio de una burguesía agraria -especialmente la de los 
ganaderos - , Y por la implant.aci4n de una serie de planer 
agropecuarios, como el Plan Chont.alpa y el Plan hlanC&t~-TenoSiqUe. 

Aunque el auge de la ganadraria tiene su origen en la d4cada de los 
circuerit.as, ya desde 193Q durante el gobierrro de Tomas Garrido 
Canabal, recibib UII fuerte impuiso. Anterior a esta fecha, . la 
ganadería tenía poca trascendencia, ya qi~e se practicaba sobre todo 
par a e 1 autocúnsumo. 

El auge ganadero coincidib con al  relativo agotamiento de los cultivos 
de la copra y el cacao. 

El crecimiento de la actividad ganadera en Tabasco dependid sobre 
t.odo de la demanda nacional, especialmente de la ciudad de México que 
rio había podido ser satisfecha por okras regiones, que aunque 
ganaderas y cercanas a la ciudad, muchas veces la actividad estaba 
orientada a la Produccitm de leche. 

Con el apoyo que el estado brindts a la ganadería, 8st.a registrb altas 
tasas de crecimiento que van de 282,438 cabezas en 195Q a 494,275 en 

1960 , y de 1,274,507 en 1970 a 1,500,000 en 1980. 

Aunque en sus inicios la ganaderia se expandi4 arrendando tierras 
ejidales, aplicando l a  técnica de cruzamiento de razas de altas 
rendimientos, Y utilizando praderas artificiales, la baja 
tecnificacibn ganadera explica que esta actividad haya ido 
incorporando constantemente Areas que antes eran bosques a la 
ganadería de tipo extensivo, circunstancia que ha causado una grave 
alteracibn rcol4gicii a l a  entidad./m 



La prlctica de este tipo de ganaderia en el territorio se dehe entre 
otras cosas a la capacidad financiera para destinar recursos a la 
adquisicibn O renta da tierras Y adquisicibn de crias, misma que se 
explica por la acumulacibn previa de excedentes en la actividad 
platariera y mas tarde en la5 del cacao Y la copra. 

S i  bien, esta actividad fue posible gracias a la demanda nacional, lo 
fue también gracias a la ampliacitrn de 'la frontera agropecuaria 
mediante la ejecucibn de proyectos agropecuarios en la Chontalpa y 
pccster i ormente el P1 an Tenosi que-Ea1 ancan. 

. Puede decirse que la puesta en marcha en 1951 de la CumisiBn del R i a  

Gr i jalva cmstituyh el antecedente del Plan Chont.alpa y que fue el 
encargado de la realizacibn de las obras de infraestructura requeridas 
por el Plan. Tanto éste, como posteriormente el Plan 
Tenosisue-Balancan, se concibieron con el fin de elevar l a  

productividad de los granos bAsicos no sblo para el autúconsumo, sino 
tambiin para satisfacer la demanda nacional. 

Se incorporaron al Plan Chontalpa 80.00Q has. rescatadas de las 
inundaciones que provocb la construccibn da la Presa Malpaso. 
Aunque el objetivo principal del Plan &a elevar el nivel de ingresos 
de la poblacibn campesina, los problemas financieros y politicos con 
que se encontrb , cambiaron su rurnho inicial, convirti&ndase no en un 
proyecto agricola como se pretendía, sino predominantemente ganadero, 
provocando un descenso de la productividad de las tierras dedicadas a 
las actividades agricolas. 

La disminucibn de la produccibri agricola ante el incremento de las 
actividades ganaderas explica la crisis en el sector , a pesar de la 
puesta en marcha de los planes agricolas. Las nuevas tieras abiertas 
a l  cultivo se orientaron Primordialmente hacia l a  agricultura 
tropical y a la aanadrria en base a pasturas artificiales con mercado 
fuera de la regibn, en detrimento da la agricultura de subsitrncia y 
dr la producibn de alimantos para el mercado regional."/w 



Estas nuevas tierras abiertas a la ganaderia capitalista en basa a 
pasturas artificiales, fueron cubriendo cada vez mayores extensiones 
que provocaron e1 deterioro de bstas en detriment.0 de la agricultura y 
de los niveles de empleo. En 1960 la agricult.ura ocup6 el 20% de la 
superficie agrícola, generando aproximadamente el 64% del empleo 
rural, mientras que. la ganadéria que scupb aproximadamente el 30% da 
esa superficie scilo generb cerca del 40% del empleo rural. 

Coriforme la ganaderia avanzh mas rAridamente que la agricultura la 
capacidad de1 sector rural para absorber fuerza de trabajo fue 
disminuyendo y por lo mismo su capacidad para abatir el desempleo. 
Esta situacibn se agravb con los inmigrantes atraídos por los planes 
de desarrollo agricola primero y pasteriormente por la e:Kplotacibri 

petrolera. / l o  

Puede observarse por lo tanto, que a pesar de los planes de 
desarrollo, se produce en el Estado de Tabasco, un claro estancamiento 
en e1 sector rural. 

Simult&naarnente a ésto y coma consecuencia -asi sucedib con l a  

actividad platanera- se van desarrollando algunos centros urbanos 
junto con un importarite crecimiento de la poblacih, facilitAndose 
asimismo, el crecimiento de los sectores secundario y terciario frente 
a una disminucibn relativa del sector primario. 

Para 1950 la PEG del sector secundario Participaba con un 7%; Para 
1970 Asta aumentb a 13%. Estos incrementos se dieron sobre todo en la 
industria de la t.ransformacibn y canstruccibn, y pastcriormente en la 
industria del petrbleo. 

El sector terciario represent6 en 1950 el 17% de la PEA total, con 
17,624 personas. En 1970 esta cifra se elevb a 28% con cerca de 41,898 
pawsonas, registradas sobre todo en el comercio y servicios. 



Todo 4sto ha tenido sus repercuciones en la estructura poblacional del 
Estado, De 1940 a 1940 e1 ritmo de crecimiento medio de la poblacibn 
fue 1 igerament.e inferior al nacional. 

A partir de 1960 esta situacibn cambia sustancialmente. La tasa de 
crecimiento anual de la poblacitrn de Tabasco aumenta a un 4.6% 
mientras la nacional lo hace en un 3.4Y.. En este mismo periodo la 
distribucibn de l a  poblacibn en las zonas de mayor desarrollo urbano 
es la siguiente: 

La Zona Oeste, donde destacan Huimanguillo y Cardenas, cuenta con una 
poblacibn de 22,713 habitantes: la Zona Centro, cuyas principales 
ciudades son Vil lahermosa, Cunduacan y Teapa? cuentan con una 
páblacidri urbana t.ot.al de 110,436 habitantes; y la Zona Este, donde 
BaiancAn y Tenosique representan las mas importantes ciudades, cuentan 
con una poblacibn urbana total de 15,062 habitantes. 

C. LA IRRUPCION PETROLERA.- 

La actividad petrolera, que caracteriza la tercera etapa del 
desarrollo econdmico de Tabasco de est-e siglo , se da paralela a la 
crisis del campo tabasqueño . La importancia y las efectbs que esta 
act.ividad provoca se dejan sentir en t.odos los aspectos de la5 
actividades econhmicas, sociales, pol 1t.icas Y culturales, tant.o a 
n i ve l  es%atal como nacional. 

A mediadas de,la década de los Peteritas Mbxico atravesb por una grave 
crisis ecoridmica. La tasa de crecimiento de 6% anual desde 1945, bajb 
a 2.1% en 1976. La tasa de inflacibn a fines de ese aso fue da 27%. E l  

sact.or e:&erno de la economía se habla deteriorada de tal forma que 
existía un déficit de la cuenta corriente de la balanza de Pagos de 
tres mil millones dr dblaresr ademas por primera vez desde 1954, el 
peso mexicano se devalub. 

Para enfrentar asta crisis, una da las medidas adaptadas por i a  
nuav8 administracidn - a i  1- da dicirmbrr drr 1976 asumió l a  



presidencia Josd Ldpez Portillo-, fu4 impulsar la explotaci4n de los 

recursos petroleros en forma acelerada, y exportar el crudo para 

obtener las divisas que cubririati el d4ficit de la balanza de pagos y 

las finanzas pIAblicas, Y bar paso asi al crecimiento econtamico con 
recursos propios. 

Amado a &isto, la crisis mundial de merg&ticos que venia dandose en 

el mismo periodo, y que propici6 e1 aumento de los precias del 

petr4le0, originb e1 replanteamiento del papel de la industria 

petrolera a nivel nacional, asignandole el gobierno federal "el 

caracter de prior idad nacional y eje conductár del crecimiento del 

El crecimiento de la produccitrn y exportacibn del petrbleo entre 1977 

y 1982 a nivel nacional fue el sisuente: el promedio diario de 
producci4n de crudo en 1376 fu8 de 806 mil barriles, pasando en 1982 a 

2.9 millones: las exportaciones de crudo y refinado pasaron de 9 8 , 0 0 0  

a 1.7 millones de barriles al dia (promedio) en e1 mismo lapso./l* 

Aunque esta actividad en el Estado no es reciente, es entre 1972 Y 

1383 bajo e1 anterior contexto, cuando entran en operacibn e1 mayor 

nllrmero da campos petroleros en e1 Sureste del pais en el área conocida 
como Mezosoico de Tabasco y Chiapas en 1973, Y en los yacimientos de 

la Plataforma Marina de Campeche en 1976. 

Muchos de los campos petroleros se localizaran en tierras dedicadas a 

la agricult.ura y ganaderia, principalmente en la zona Noroeste de la 

Chontalpa, en Cunduacan, al occidente del municipio Centro Y a partir 

de 1978 al oriente de la franja vertical Huimansuillo-Cárdenas, y en 

los campos petroleros de Chiapas ubicados en Reforma, al sur de 

Pichucalco. 

En el momento de su descubrimiento, el desarrollo de los nuevos 



yacimientos resultaba incosteable. S6lo despu8s de ~ U C  el precio del 
crudo en el mercado irkernacioinbal past3 de 2.9 d6lares en 1973 a 
11.65 en 1974, este problema desaparecit3 e incluso se invirtiij. El 
distrito de Comalcalco t-eriia los cocst.l=is de prodcrcci4ri m&s bajos del 
Pais. 

Corno ya se mencionb ant.eriormente, la axplotacibn de hidrocarburos en 
e1 Sureste no es reciente. Ya desde la década de los cincuentas se 
habian iniciado exploraciones por parte de PEMEX, descubridndose en 
1951 el campo denominado José Cofomo. 1 

1 

Para 1954 Tabasco gener6 121 millctnes da pies d4bicas de pet.rb1eci 
crudo y 28 millones de pies ci!Jbicos de gas. La prúducricin para 1'357 
fue der millones de pies cilrbicos de pet.rbleo y 146 millcines de ga5. 
Estos voliltmenes fueron incrementgndose año tras año hasta 1973 cuando 
la produccitin de crudo pasa de 10,893 millones de pies cl'rbico en e58 
año a 18,422 al año siguiente. 

Las exploraciures constantes llevadas a cabo en esta regibn, 
incremantaron en forma considerable las reservas probadas de 
hidrocarburos, pasando de 6,338 millones de barriles en 1375 a 45,800 
en 1373 y 60,7#O en 1380, de los cuales e1 70% correspundia a barriles 
de aceite Y el resto a 

Si para 1965-1346 se prcducian 50 millones de barriles anuales de 
petr6leo crudo en el Sureste, para 1973 esta produccibn Pash a cerca 
de 400 millones. D a  esta modo para 1981 a nivel nacional, el 75% de la 
Produccibn de pétrbleo Provenia del Sureste. Entre 1972 Y 1383 
entraron en oparacibn cerca de 43 campos petroleros del Area mesozoica 
de la regibn Tabasco-Chiapas. 

Tambih l a  produccidn de gas en la regibn increment6 su participacih 
a nivel nacional. Pa56 de 8,6S7 millones de metros cilrbicos an 1972 a 
14,184 millones en 1977, llegando a 28,403 millones en 1981. Se 
incramentaron asimismo el nlfrmero de equipos de perforacibn y de! 



1 

loracibn, asi como la capacidad de procesamiento de gas natural: se 
struyrron dos unidades petroquimicas, una en Ciudad FEME% Y la otra 
La Vent.a; en 1973 5e iniciij la construccibn del complejo Cactus Y I 

1389 en CunduacCin se construyeran centrales de almacenamiento de 
rdo? en 1'379 se inicitr l a  construccibn del tarminal maritima Dos 

I 

t 

I 

=as en e1 municipio de Paraiso, etc. 

n todo lo anterior, a partir de 1977 e1 Estado design& a la 
durtria petrolera e1 CarActer de "prioridad 'nacional" y el mayor 

1 

41Cdman de inversiones se destinb a esta actividad en detrimento de %.. 

JS demás sectores de la eclmornia. 

qtre 1971 y 1974 los recursos sue se destinaron a la actividad 
etrolera fueron del 72%, dirigiendo el restante 28% a los demBs 
ectores, réforz&ndóse la5 desigualdades regionales y sociales ya 
xistentes. 

.a mayor parte de las inversiones pt~blicas y federales se destinaron a 
muellos muriicipios en donde se lacalizaba la extraccihn de 
3idracarburos, y hacia aquellos centros urbanas donde se destinaba 
Parte del excederite de la actividad petrolera; situacibn w e  par otro 
lado provocb la concentracibn de póblacibn en algunos centros urbanos 
por l a  atraccicin que ejercieron y que ocacionb un importante 
movimiento inmigratorio. 

De  1971 a 1981 las inversiones a l  Estado aumentaron seis veces Y 

medio. Entre 1'365 Y 1979 la inversibn pdblica federal de Tabasco pasb 
de 588.4 millories de pesos a 17,302.7 millor~es. En el mismo periodo, 
a nivel nacional, esta situacirin fur5 distinta, ya que s4lamenté el 
1.4% de los recursos se conccntrb en la industria petrolera, mientras 
sue el resto de las actividades concentraron el 83%. 

Por otro lado, la rxpansitrn de la actividad petrolera significb 
tambi4n l a  entrada constante de ingresos a la regibn, via l a  

participocibn del gobierno a travds de 1 1  retencibn de impuestos a la 
actividad. SCilaments en e1 municipio de CunduacAn Tabasco, el 48% de 
ingresos municipales correspondid a l  impuesto petrolero Y en 1978 



éstos fueran de 66.2X correspondientes al mismo impuesto. 

A nivel estatal, en 1973, los ingresos del gobierno pasaron de 4.6 

millones de pesos a 5,849.9 millones en 1981. De 1977 a 1932 los 
egresos también se incrementaron. Est.os crecieron casi seis veces en 
el transcurso de cinco años, aunque no todos los sectores se 
beneficiaron de igual forma con el incremento de la capacidad 
financiera. 

El tot.al de sus egresos en Tabasco en 1977 fue de 8,077 millunes de 
pesos. De &tos, el 41X se destinb a los costos de obras en equipo Y 
materiales: el 39.1X a los pagos por daños a terceros; el 0.4% a 
ocupaciones da tierras y el 11.4% a la percepcibn del gobierno del 
Estado por diversos rubros de impuestos relacionados con la 
axtraccitwt, venta y consumo de hidrocarburos. A los egresos de PEMEX 
por mano de obra, que ascendieron a 3,156.5 millones de pesos, el 
73.1% se detinb a aquella que PEMEX contrata directamente, y el 26.9% 
a la mano de obra ocupada por los contratistas. En 1973 las egresos 
en Tabasco sumaron un total da 29,713 millones de pesos. 

Las inversiones en obras de e:wlotacihn Y desarrollo (realizadas por 
la Gerencia de Proyectos Y Construccibn) en 1976 Y 1977 se wintuplicb 
continuando en forma ascendente los siguientes años. Para 1979 las 
inversiones de dicha gerencia se habian quintupl icado a 7,5378.2 

millones de pesos de los cuales el 74.3% correspondib al rubro de 
equipos y mat.eriales y sblo el 25% a l  de mano dé obra.0im 

115 cFp#. ahCitDr74-81. 
10 



2. EL ESTADO DE TABASCO Y ASPECTMI FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE 

INCIDXO LA ACTIVIDCSD PETROLERA. 

El modelo da desarrollo capitalista imperante en México, ha conducido 
a este pais a que su crecimiento se de en forma desequilibrada, 
beneficiando a selo algunas regiones y provocando con ello enormes 
desigualdades sociales Y regionales. 

En el Sureste mexicano/s, cuyo desarrollo reciente ha sido 
caracterizado por la industria petrolera, esa situacihn es atdn mAs 

critica. Si bien constituye una actividad con altas tasas de 
crecimiento industrial Y cuantiosas inversiones -para 1932 la Regirjn 
Sureste concentraba alrededor del 70% de las reservas probadas de 
hidrocarburos del pais; en el mismo año, el 85% de l a  produccittn 
nacional de crudo provino de los yacimientas del área de Chiapas, 
Tabasco y la Sonda de Campeche; de 1971 a 1981 lar inversiones al 
Estado aumentaron seis veces y medio, correspondithdolé a la actividad 
petrolera e1 72X.-, gin embargo ria contrituyb al reparto equitativo de 
la riqueza producida, provocando en el Sureste una serie de 
desigualdades sociales y econbmicas. 

A continuacibn se expondran algunos da los aspectos sobre los qua 
incidid la actividad petrolera y qiue prcedujeron toda una serie de 
desequlibrios en la regidn t.abasquaña. 

A. EL CfiMPESINADO. 

La industria petrolera en el Estado de Tabasco se desarrollo dentro de 

/1 El Estado de T a b a s ~ ~  correspdm a vy di las tres akegianes ~ r r  integran l a  regibn Sureste :la del Estado de Chiapas, 
la di l a  Península de Yucath y la di1 Ist#-cosk del W f o ,  9ur integra a1 estado L Tabasco jvvto can la zw Istricr di 
*wnrr y úxrci Y Ir finja SL Ll Estab de cr#ctr. 
üantro &I P l n  Naciml di Dniurollo, QU pretrdr atunier Preferontcwik 1 las zonas rurales críticas, a su propbrito 
L kntforwr las condiciom roeirles di la iivarir di sus habitantes, l a  Regidn Sweste rrprnntr vi1 regidn 
wioritarir parr Ir hcih 
4 Ir Rmión 9urW coiresmtnh el 17% del territorio iheiorul Y el 11% di Ir Wblwidn en 1W. k l  total 6 la w f i c i e  
dr Ir rdbri, el Est& dr T r k x o  oam Ir wn# w f i c i r  -7.6% Y aloja rl 14.7% di Ir mblwibn. #xIApI). Diaghtico 
=i-&fh drl w, s / f D  
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un marco de crisis generalizada en el campo tabasque.ño y en el momento I 

1 
en que esta industria se convería en el eje de la politica econhica 
del gobierno mexicano. 

Esta crisis se manifiesta por la exparisidn cada vez mayor de la 
ganaderia sobre la agricultura, e1 crecimiento demosrafico, "el 
desigual acceso a los recurscis da la poblacibn rural Y,... las 
fluctuaciones de la demanda de los productos'tropicales en que se basa 
la agricultura del Estado desde fines del siglo pasado ... Por otra 
parte dicha crisis se refleja en el incremento de los niveles de 
subempleo Y desempleo rurales, sobre todo en la agricultura y 

ganadería ejidales, asi como en la diferenciacibn creciente dé la 
poblacihn con respecto a los ingresos y el valor de la producciljrr 
agricola. 

I 

I 1 
1 
$1 

Est.a situacibn de deterioro de la agricultura, se encontrcj asociada a i 
las dificiles condicionas del trhpico hhmedo, a las extensas Areas 
inundables, a las transformaciones que se dieron en la regidn corno el, 
del r&gimeri hidrClulico de 10s ríos Usumacinta y Grijalva y sus 
afluentes -producidos por la cor~struccidn de las presas de Chiapas-, a 
la intensa desforestacibn, al aumento de la cont.aminacibn por los 
desechos urbanos y agroindustriales, al mal manejo de los pastizales, 
etc., provocarido profundas madif icaciores en la estructura agricola 
existente. 

La actividad petrolera, precipita esta situacidn: "... el petrbleo..- 
ha sido el principal catalizador de las contradicciones PUI-5 la 
debi 1 idad propia de una ecarmmia basada en las actividades 
agropecuarias -cor# una fuerte teridencia a la reduccibn de su frontera 
agricola y con una acentuada brecha entre los productores ganaderos 
Y de plantaciones . =. en proceso de descapitalizácibn w e  los estaba 
llevando a l a  64rdida del control sobre sus tierras y a l a  venta de l a  

fuerza da trabajo para completar su nivel de autoconsumo- se 
multiplicaron ante la influencia de l a  actividad Petro1eraD'1/3 



Ambos procesos, la aceleracidn de la actividad petrolera Y el 
crecimient.o de la ganaderia incidieron en forma negativa sobre todo en 

la producciljn de granos bAsicos. Por un lado, muchas de las kierras 
afectadas eran ejidales, Y por el otro, el uso de la tierra se cambict 
al pasar éstas de ser Productoras de granos b&sicos, a pasto para 
ganado, lo que afectlj sobre todo al arroz, al frijol, Y en menor 
medida a l  maiz. 

Esta situacicin influyt, en l a  ya de por si baja productividad y 
elevados costos de los granos en el mercado. 

Aunque en términos relativos la actividad petrolera no ocupb grandes; 
extensiones de tierra, ésta afectlj a muchos productares tanto por la 
expropiacidn de algunas tierras como por la contaminacibn que l a  

actividad petrolera produce Y que afectb de diversas maneras a 
cultivos Y plantaciones en general, sobre todo por aquella sue causan 

los residuos de los mecheros, o las de los depdsitos de los desechos 
que se desbordan en épocas de lluvias, contaminando arroyos) cuerpos 
de agua, campos de cultivo Y pastizales. 

Muchas de estos problemas se deben a las caracterisisticas t.4cnicas 
del proceso Y han provocado rechazo de la poblacibn regional hacia 
PEMEX. 

Uno de los temas mas controvertidos es el de las indemnizaciones que 
PEMEX daberia proporcionar , por expropiaciones, daño5 a cultivos u 
otras afectaciones. 

Desde 1970 las expropiaciones se realizan sin el recurso del amparo, 
alegando que la industria petrolera es de utilidad prioritaria sobre 
cualquier otro uso del suelo, situacibn que preisentb muchas 
dificultades antre los Productores y l a  empresa, al grado de 
Producirse importantes movilizaciones colectivas como el Pacto 
Ribereño, que logrh reunir cerca de 10,000 campesinos de Tabasco y 

Chiapas que reclamaban m8s de 70,000 hectareas afectadas. 

El  monto dr las indemnizacfonss h8 sido muy bajo, ademPs el terreno 



lo pagaba PEMEX drnicamente cuando sé trataba de un ejido completo. 
Cuando shlo afectaba a algunos ejidatarios la empresa sblo pagt, 10% 
pastos, los cultivos o las cercas. 

Todo lo anterior caush muchos conflictos con la poblacibn. De este 
modo, el deterioro que venia sufriendo e1 campesino en su economia, 
incramantado por la e-xpansibn de la sanaderla extensiva, lo precipitb 
la act.ividad petrolera, a la que en un momenta determinado se vi6 como 
e1 principal responsable, ya que siendo la tierra el principal 
elemento da la actividad de esta poblacitm, era lhgico que en un 
primer momento se responzabilizara a &Sta por el nuevo astado de 
cosas. Sin embargo muchos fueron los factores que hicieron vulnerable 
al sistema Para que se produjera tal situaci4t-1. Sobre todo, con la 
actividad ganadera, la poblaci4n campesina, sufrib un proceso de 
proletarizacibn en el que tuvo que vender su fuerza de trabajo para 
completar el sostenimiento de su familia, convirtidndose en jornalero 
asricola o emigrando para incorporarse a los sectores secundario o 
terciario, principalmente en las grandes ciudades del Estado. 

Es por esto, que ante la oferta de trabajo de PEMEX (sobre todo en l a  

etapa de la const.rucci4n1, gran parte de esta poblacibn busct, 
incorporarse a las actividades que ésta empresa ofrecia. 

B. LA MIGRACION. 

Es tal la importancia del auge petrolero, que &te influy4 de manera 
decisiva en el desarrollo posterior de la regitrn de Tabasco, 
determinanda, sotwe t.odo, la orientacibn w e  tuvo la migracihn Y que 

coristituyb t-it-to de loo; elementos mas determinantes del crecimiento 
demosrAfico de1 Est.ado. 

La migracibn tuvo su mayor importancia a partir de l a  ddcada de loo 
sesentas, cuando se tuvo la facilidad de entrar Y salir de la entidad 
gracias a l  mejoramiento de las vias de comunicacibn que conectaron al 
Estado con otras entidades. 

A partir. de la ddcada de l o r  setentas. la actividad petrolera, coma 
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factor de atraccibn, provoctr importantes desplazamientos del 
campasinado:se sumrj a dsto el factor rechazo de las zonas agricalas Y 
ganaderas. 

Esto, aunado a la oferta da trabajo, prestaciones Y alto nivel de 
salarios que PEMEX presentaba a esta poblacidn (de 2.3 a 3 veces 
superior a los recibidos en la entidad en otras ramas de l a  economial, 
provocb un gran fluio de migraciones a l  Interior de1 Estado, hacia 
aquellas ciudades que se localizaban dentro de1 "corredor petrolero", 
es decir, aquellas donde se realizaban trabajos propios de las 
act.ividad petrolera, t.ar1t.o de cunst.ruccibn como de extraccih de 
hidrocarburos o de servicios y comercio. 

Para 1979, el sueldo promedio que PEMEX ofrecia a sus t.rabajadores fue 
de 143,591 pesos anuales por persona. "Debe señalarse que e1 salario 
Promedio pagado a la tripulacih, de un equipo de perfaracibn (33 

personas) con el personal auxiliar requerido en ese tipo de labor (7 

personas mas) en 1979, ara de 1250 pesos diarios por trabajador.'I4/ 

Todavía para el año 1960, el Estado registra un índice migratorio 
similar al nacional. Sin embargo, ya para mediados de la siguiente 
dacada la aituacibn cambia, debido por un lado a la puesta en marcha 
del Plan Chontalpa -con el propbsito de elevar la produccibn de granos 
basicos para abastecer no sblo él consumo interno, sino tambih 
sat.isfacer la demanda nacional, aunque de los 15,000 campesinos que se 
tenia pensado incorporar a la Praduccibn, 5610 se logrb hacerlo con 
5000  ejidatarios organizados en ejidos colectivos. También se abrieron 
15,000 haas. al cultivo de la caEa da azilrcar para abastecer al ingenio 
Benito Juairez construido en 1974- Y poateriarmente, sobre todo, debido 
a l a  fuert.e demanda de mano de obra requerida para la explotacidn de 
hidrocarburos, aumentando entonces la tasa de crecimiento anual de l a  

pcrblacibn a un 4.6%, mientras que a nivel nacional lo hizo en un 3.4%. 

En un Principio asta poblacidn Provania de lor municipios menos 
desarrollados del Estado, Y posteriormente se la agregaron campesinos 
provenientes dr otros €%tador d8 l a  RrptJblico. 
--___--_---------_- 

/I cEp#,or.ci+. 
am 



A s i ,  a partir de 1376, a la corriente migraturia ya exis%ente (de tipa 
estaciona1 demandada por la zafra cagera, de técnicos Y empleados para 
la ComisiCln del Grijalva, et.c.1 se le suman la de los petroleros 
(tbcnicos, profesionistas Y obreros), tanto de PEMEX como de las 
compañ i as que traba jan con 6st.a. 

Esta situacitin produjo una mayor dinarnica en el crecimiento de los 
sectores secundario Y terciario. 

C. LA ESTRUCTURA DEMOGRhFICA DE TCIEASCO. 

Las trarisfc~rmaciones producidas en la ecoriomia y sociedad tabasqueña 
durante las dltimos cuarenta años, imfluyeron de manera importante 
tambibn en la est.ructura demografica del Estado. Sin embargo? a Partir 
de la d&cada de los setentas,no s610 la orientacibn de las 
migraciones, sino tambih la forma corno se distribuye la poblacicin ,la 
urbanizacitan -entendiéndose ésta dentro de un proceso de 
iridustrial izacitin que imp1 icb camhios demograf icos, econbmicús, 
politicos y culturales que permitieron la aparicibn de "diversos 
estratos urbanos medios, ligados al sector servicios, pequeño 

comercio, algunas peqíreñas industrias de tipo casi artesanal Y centros 
técnicos, educativos culturales y académicos promovidos por l a  

modernizacihn del sistema, y de un naciente prole%ariado dedicado a 
mCJl%iplas actividades que requieren de especializacibn a mano de obra 
rio especializada, sino tamhien l a  formacitrn de 1.m ejército de reserva 
Para e1 desarrollo de las nuevas actividades econcimicas 
Y, e1 pbsteriar nivel de vida de la poblacibn, ec,tuvo influido de 

alguna manera por la irisercibn en el Estada, de la actividad 
petrolera, modificando el esquema anterior, en el cual eran las 
actividades agropecuarias las que regian las corrientes migratorias y 
la distribucidn de la poblacibn 

A Partir da 1970. l a  situacidn cambia radicalmente. La atraccibn que 

rjercib Tabasco se incrcmentb, como ya antes se mencionb, por un lado 
debido a los proyectos de colonizacidn agricola y pecuaria y 

/3 sris~I~,op.clt8 
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posteriormente por el crecimiento de la actividad petrolera, periodos 
asociados ademas al impulso dado al sistema de comunicaciones que 

permitib la integracibn de1 Sureste al cent.ro del pais. Asi, de POCQ 
menos de media millttn de habitantes que habla en Tabasco en 1960, pasb 

de acuerdo con las cifvas preliminares del canso en 1980, a 1,150,000; 
o sea, que su tasa de crecimiento entre 1960 y 1970 fue de 4.5% y de 
1970 a 1980 de 4%. superiores a las nacionales que fueron de 3.4% y 
3.3% respectivamente. 

CS partir de 1970 con la intensificacibn de las actividadrs prtrolrrar 

y la concomit.ant.e misracibn, se PrOdLJCe un alto crecimiento 
Jemografico de la5 ciudades que fungierón como focos de atraccitin por 
realizarse en ellas trabajos ligados a la actividad petrolera. Tal es 
e1 caso por ejemplo de las ciudades de Cardenas -que absorbe gran 
parta de los efectos del petrbleo de la ciudad de Cardenas, Cut3dUaCAt-i 
y Huimanguillo-, manteniendo un alto crecimiento de la ciudad de 8.1% 
anual de 1970 a 1980, debido, tambi4n en parte al desarrollo Previo 
fundamentado en el Plan Chontalpa o corno es el caso del municipio 
Centrce, que ademas de las actividades petroleras que aquí se realizan, 
ejerce atraccibn da Jalpa y Nacajuca, o el caso de Teapa que ha tenido 
un importante crecimiento demogrAfico (7.5% anual) debido sin duda a 
SLJ ubicacibn entre los campos petroleros de Macuspana y los del Norte 
de Pichucalco y Campechr. 

El desarrollo de las actividades en obras de infraestructura de apoyo 

a la industria petrolera de construccibn, de urbanizacibn en las zorras 
Pet.roléras, provocaron que las actividades eccrnbmicas y la poblacitm 
se concentrara en la zona central del Estado, sobre todo en la ciudad 
de Villahermosa del municipio Centro que ha recibido la mayor parte de 
los efectos dernograf icos causados por e1 "boom" petrolero. 

Esto se debe sin duda, a que Villahermosa no 5b10 es la cabecera 
municipal de1 Centro, sino la ciudad capital de1 Estado, sede d8 lo8 
poderes gubernamentales, el centro de las redes de comunicacibn, 
transporte y comercializacibn de la rrgibn, de los servicios de 
educacibn y salud y en dodndr SO ubican gran parte de las actividades 



ligadas a la actividad petrolera sobre todo de aqeulias del sector 
servicios (en Villahermosa se asienta e1 50% del personal de PEMEX). . 

En general, a partir $e1 llbooml' petrolero, en el Estado de Tabasco se 
observa un import.arit.e crecimiento demografico. De 1970 a 1980 la tasa 
de crecimiento medio anual der l a  poblacibn urbana'. fur dr Y . W ,  
llegarido a representar para 1980 e1 25% de la poblacitrn total. 

I 

i De acuerdo al X Censo General de Pciblacibn, el grado de urbanizacitm 
del Estado de Tabasco era de 23.4Y. , muy cercano a la media del 
Sureste de 252, Y ocupaba el segundo lugar en la tasa de crecimento de 4 

su poblacitm 1-rrbana en la década i'370-1980 después de Quintana Roo 

(7.7% y 15.9% respect.ivamente1. En cuanto a ~ L J  densidad de poblacidn 
(42.1%),  es el i!micn I L J ~  se encuentra por encima del nivel nacional? 
duplicando e1 promedio de los seis est.ados que conforman la RegiGn 
Sureste. 

I 

I 

Hasta 1960 fue el crecimiento natural de la poblacibn de Tabasco el 
elemento explicat.ivo de la dirtarnica demosráf ica del Estado. 

De 1960 a 1970 los movimientos miqratorios se explican por los cambios 
ocurridos en las actividades agropecuarias. Posteriormente esa 
tendercia se modificb, sobre todo en lo que respecta al crecimiento 
social ya que de 1970 a 1980, aunque prevalece la misma tendencia del 
crecimiento natural, es e1 auge petrolero el que explica los 
movimientos misatorios Y qi cwsecuente crecimiento póblacional en 

algunas ciudades. 

Para cornprerider mejor esta situacidn, es necesario conocer tambib el 
proceso demagr8ficu del estado desde antes del "boom" petrolero. 

A Partir de 1340 e1 crecimiento natural demostrafico estaba 
caracterizado por una a l t a  fecundidad y por el contrario por una 
mortalidad en descenso. 



Todavía para la década de los setentas e1 crecimiento natural mantuvo 
altas indices también como resultado de niveles bajos de mortalidad. ' 

En 1940 de cada 1000 habitantes se registraron 14.5 muertes: para 1960 
es,t.as descendieron ahn mas: 6.3 de cada mil habitantes. De 79 
defunciones por cada mil nacimientos vivos en 1940, desciende a 47.3 

en 1975. 

En lo que a tasa de natalidad se refiere, para 1940 se registraron 38 

nacimientos por cada mil habitantes, incrementandose para 1'365 -46.7 
nacimientos por cada mil habit.antes-. A partir de aquí se ctbserva L J ~  

ligero descenso, 40 nacimientos por cada mil habitantes en 1975. Para 
1980, la tasa bruta de natalidad fué de 46.6 nacimientos por cada mil 
habitantes, superior a toda la regii3n surest.@ y ahn a l a  del pais qua 

fud de 37.0 mientras clue la tasa bruta de mortalidad representaba una 
de las m&s bajas (6.5 por mil) en la régitrn Y adm a nivel nacional 
(7.4 por mil). Sin embargo. l a  tasa bruta de mortalidad infantil 
( 86 . ,3 )  fue supérior a la nacional (72.01, a la de Campeche (68.81, 

Quintana Roo (63.8 )  y Yucat.&n (69.8). 

Para resumir Puede decirse. que aunque la actividad petrolera ejercib 
atraccibn 'sobre un importante nhrnero de personas, el crcciomiento 

! 

demogrihfico del estado, que 5e ha caracterizado por ser uno de los mas 
altos del pais, se debib a la conjuncibn de dos factores: el 
crecimiento social representado por loo movimientos migratorio5 y el 
alto crecimiento natural, como Ya se vib, resultado del rdrmero de 
nacimientos menos el de las defunciones, que aunque menos imporetante 
este segundo factor que el anterior ha sido también de vit.al 
importancia. 

D. EMPLEO Y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVCI. 

La industria Petrolera en el Estado de Tabasco ha sido de vital 
inwortancia tanto por su creciente participacibn en la economia de la 
entidad, como por rl  carictérr que ha impreso a la estructura 
Productiva y ocuprcionrl de1 Estado. 

n 



I 

Aunque, 5i bien. es cierko que esta actividad llev4 aparejado un 
aumento considerable de la movilizacibn de recursos humanos, t i m a  
como caracteristica su caracter de event.ua1 para la fase inicial de 
construccibn: los puestos permanentes corresponden a las Areas de 
oper ac i bn, que por la alta tecncrlogia empleada disminuye su 
utilizacibn directa -la petrowimica no se caracteriza por 5u uso 

intensivo de mano de obra sino de capital-. 1 

I 
En 1940 la PEfi total del Estado estaba rrepresentada por 141,049 
personas (123,117 hombres y 17,932 mujeres): para 1970 ésta se 
increment.6 a 200,232 (170,332 hombres y 29,900 mujeres), pero para 
1380, este crecimiento fu4 al!m mayor, represent.ado por 327,502 
personas (255,884 hombres y 71,613 mujeres). 

De 1965 a 1975 e1 sector energéticos genet-& empleos a una tasa 
promedio anual de 4.75% triplicdndose para el siguiente quinquenio. 
Mientras que en 1970 este sector ocupaba aproximadamente 6,000 
traba jadarers (en las Ireas petroleras de Vi 1 lahermosa, Ciudad PEMEX, 
Comalcalco y la Vartta), para 1978 la cifra se elevtl a 16,500 y ller15 
en 1979 a 17,090, correspondiéndole a Villahermosa 4,140 en 1970, 
11,'801 en 1979 aproximádamente, y 18,400 en 1982. De este tot.al cerca 
de 14.000 eran transitorios. 

La pablaci6n econbmicamente activa de las localidades antes señaladas 
dedicadas a la iridcrstria extractiva Y de Petrbleo, se increment6 a una 
tasa prcimedio de 13.4% anual. En 1973 PEMEX generb 3500 nuevas plazas 
y aumenta su personal en Tabasco en 60%. El siguiente incremento 
silrbito se produjo en 1977 cuando se azadierun por lo menos 2700 
Plazas. Dos años m&s tarde volvib a elevarse el nhmero de empleaúos en 

otro 60% incluyhndase tanto trabajadores de planta como transitorios. 

Por distritos el de Comalcalco es el que más contribuyb al crecimiento 
señalado: "mientras en esas zonas aumentaba el personal ocupado. en 

121% los altimos cuatro aCros, a l  de la empresa petrolera en conjunto 

a nival nacional lo hacia en 17.3X"" S in  embiirgo, carca del 80% 

del empleo y demanda era eventual. 

n cEp#.á. Cite884 
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En 1973 el 66% del total de trabajadores que laboraban en PEMEX eran 
transitorios (11,3111, el restante 34X de planta (5 ,799 ) .  El n~mero da 
empleados que ocupaba , variaban de acuerdo a la etapa en que se 
encontraban. Por ejemplo, la construcci4n del Complejo Pctroquimico 
Cactus, requirib de 1 1 , 0 0 0  trabajadores: posteriormente durante su 
operacit(t3, 4stos se redujeron a 1600. 

1 

4 

aproximadamente el 80% de hidrocarburos, aportaba menos de la mitad i 
del personal de la empresa. 

Otra caracter istica importante de la actividad petrolera que hay que 
señalar, es la encwme prcrporcih de poblacitrn mi9rant.e que emplea. 1 . 
Siendo Tabasco, durante el "boom" petrolero el proveedor de 

I 

i 
De una encuesta realizada en Villahermosa por la Direccidn de 
Planificacihn de S W U P  en 1981, se obtuvo que del total de 
trabajadores demandados por la industria petrolera, el 50.bX eran 
furaneos. Segi'in su lugar de nacimiento menos de las dos terceras 
partes de los hahitarites de Villahermosa riacierori en la ciudad, más 

del 14% en otros estados y el 20X en otros municipios del Estado. 

La insercitrn de un alto porcentaje de poblacibn en el sector 
secundario fui importante, pero también lo fué en lo que al sect.or 
terciario se refiere (como son el comercio, transporte, servicios y 
actividades gubernamentales). El crecimiento de los servicios 
demandados por la actividad petrolera aceleraron el proceso de 
terciarizacihn que se habla iniciado ya desde la ddcada 1960-1970. 

De acuerdo con un estudio sobre la demanda ocupacional del Estado da 
Tabasco realizada por L.C\llub y M.A. Michel en 1977, se observa que 
del total de migrantes estudiados (20,9841, el 19,06Y. (3,939)  se ocupa 
en el sector terciario y el 84.94% (16,989) en e l  secundario. Sesan 
E.Ocampb y M.Ordoriea/o e l  sector s8cundario absorb8 en ~rom8dio un 
poco más del 90% de la fuerza de trabajo migrantet de acuerdo a los 
datos del Censo de Poblacidn para Tabasco en 1980, este sector di4 
ocupacibn a aproximadamente 63,483 personas. 

/8 'Dinhie8 lociodemmificr Y auge Prtiolwo ri T&asa", ri WU Y Ii.HIU€l,@.cIT. 
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Dentro del sector secundario, la actividad sue mas incorpora mano de 
obra, es la industria de la construccibn. Para 1970 4st.a absorbe al 
35.65% de la PEA  migrants y al 64.35% de la PEA nativa, o sea, el 
18.08% de la PEA total. 

Dentro del sector terciario la actividad w e  mas mano de obra utiliza 
es el sector comercio con e1 24.34% de la PECI (18,513 personas para el 
mismo año), de los cuales 5.12% o sea 948 pkrsonas son misrantes y el 
resto (17,565) son nativos. 

La expansi¿tn del sector servicios y su concomitante absorcihn de 

fuerza de trabajo no es mas que "la consecuencia del crecimiento y 
divérsif icacittn de las actividades prupiamente productivas, tales como 

la industria de la construccibn, la actividad sxtractiva Y 

prtroquimica y la industria da la transforma~i4n."/~ 
A diferencia de estos sectores, el impacto petrolero en la 
distribucibn de la PEA del sector primario fue la siguiente: 

De 1970 a 1'380 se observa que los jornaleros asricolas disminuyeron de 
42,261 en la dQcada de los setentas, a 32,691 en l a  siguiente dacada; 
los ejidatarios y miembros de cooperativas disminuyeron de 50,081 
personas a 48,672, mientras que por el otro lado los patronos o 

enrpresarios tuvieron un incremento de 3,141 personas a 5,389 en la 
misma fecha. En su conjunto la poblacitm ecuntmicament.e activa del 
sect.or disminuyb su participacihn total de 60% en 1970 a 40% 
aproximadamente en 1 3 8 Q . 0 a 0  

E. L A  VIVIENDA. 

En el conjunto de problemas que caracterizan el desarrollo de la 
industria petrolera- acelerado crecimiento damografico, rapida 
urbwnizacidn, desigualdad en l a  distribucibn del ingreso, el alza en 
el costo de la vida, &c.- e1 problema de la vivienda constituye un 
lugar da suma importancia. 



El problema de la vivienda se encuentra enmarcado dentro de un proceso 
de industrializacidn de moldes capitalistas y concomi%antemen%e de 
urbaniracidn, que implican ademdis del crecimiento de las ciudades, la 
aparicibn de nuevas formas de vida; implica tambih un contínucl 
incremento en la demanda de bienes Y servicios e infraestructura, y l a  

concentracihn tarritorial de lo5 medios de produccibn, situaciones que 
son causantes de muchos de los problemas que se registran en el medio 
urbano. 

Urn de los problemas mas serios que ha provocado la actividad 
petrolera, es la desigualdad en las condiciones de vida de los 
distintms trabajadores de la indust.ria petrolera, pero a h  mas, de 
aquellos que trabajan fuera de esta industria, y por lo tanto su 
accecibilidad a los bienes y servicios, como es el caso de la 
v i v  i enúa 

Esta desigualdad se ubica en el grado en que un sector de la poblacitin 
determinado por la capacidad de absorcitm de la mano de obra de la 
ecmomia, se incorpora a la estruc%ura ocupacional. 

Por un lado se encuentran los trabajadores de las empresas estatales, 
los t.(icnicos y profesionistas de mayor calificacibn. Por el otro, est& 
la masa de t.rabajadores con escasa o nula calificacibn y que reciben 
los salarios mas bajos -aunque de 2.5 a 3 veces mayores a los de 
cualquier otro t.rabajador fuera de PEMEX -. 
Los primeros por su tipo de trabajo reciben un ingreso mejor que les 
Permite tener una mayor capacidad de consumo. Esta fuerza de trabajo 
requiere constantemente una, serie de servicios y bienes "para los 
cuales la oferta ... existente en el Estado es pequeña o 

inixlstinCi'tsa/, loque provocb un alza da precias e inflncitq?. 

El lndice general de precios al consumidor en Tabasco crercib 89.6% 

durante el período 1977-1980, sobrepasando la tasa registrada por a l  

lndice nacional (75.4%), en parte como consecuencia del proceso 
inflacionario que sufrir el pa i r  en general, y en parte por la 
insuficiencia dr Ir ofmrtr loco1 da birnes y servicios. 
-----_---_-------__ 
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El precio de los alimentos con respecto al pais fu4 el siguiente: da 
1976 a 1979 &tos se increment-aron un 43X, mientra qua el promedio 
nacional fué de 29%. 

El crecimiento en la demanda de servicios viene dandose sin embargo, 
desde 1940 con el auge platanero Y posteriormente con la 
ganadsr izacibn, situaci4n que se incrementa durante el "boom" 
petrolero. 

En cuanto al alza de precios de las viviendas, éstas tuvieron un 
incremento considerable a partir de la presencia de los trabajadoras 
petroleros en Villahermosa. Entre 1976 y 1377 la renta de las 
viviendas se duplicb y los costos de los materiales de construccitm 
fueron 31.8% superiores a los del D.F.€r~tre 1'377 y 1'379 el reriglbn 
"alquiler dé viviendas" registrlt, un incremento anual del 28%, mientras 
el del pais era de 16% para este mismo rubro. 

Esto provoctr una creciente demanda insatisfecha de vivienda de l a  

poblacibn de escasos recursos, sobre todo para aquella pablaci4n 
mi9rant.e que buscb establercerse en las ciudades en las que se 
realizaban los trabajos ligados a la actividad petrolera, como en el 
caso de la ciudad de Villahermosa en donde atralda por esta 
actividad en alson momento logrb vender su fuerza de trabajo, pero que 
pur las car8cterfsticas mismas de la actividad petrolera, qi-redb 

poster iormarite desémplrada o subempleada, Y sblo una par%e muy 

reducida de esta poblacidn logr4 ser absorbida por la industria y 
demls sectores ligados a ella. 

Esto se debe a que el migrante no siempre posee l a  calificacibn 
exigida por la industria I*. . . las condiciones de1 desarrollo 
capit.al ista dependiente convierten en ir d k i l  a una parte considerable 
de la poblacibn urbana que viene a constituir un enorme ejército 
industrial de reserva, ircaplz de encontrar empleadores Para su 
fuerza de trabajó y obtener as i  SUS medios de %ubSistencia..i"'aa. 

Junto con la poblacibn que migrC, hacia las ciudades petroleras, toda 

/12 PmDu Emilio (cap.),194218. 
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la publacibn de desempleados urbanos, subempleados o de aquellos que 

subsisten de empleos temporales, carecen de ingresos o los obtirneti 
ocacionalmente y en cantidades que a veces no aseguran ni su nivel 
minim o d8 subsistencia. 

De acuerdo con Emilio Pradilla0'* esta limitada cantidad de fuerza 
de trabajo que la industria necesita Para su mantenimiento, y los 
reducidisimos ingresos que una parte importakte de la pablacih recibe 
por su trabaja, conducen a la PauperizacitSn de la mayoria de la clase 
obrera. 

Aunado a este minimo fisiolbsico de suhsistencia en el que se 
ericuerttra est.a fuerza dé trabajo urbana, la presencia Y continuo 
crecimiento del ejbrcito de reserva, determina que esta situaciljn se 

mantenga, mediante la baja o estancamiento de los salarios por l a  

presihn que este ejdrcito de reserva ejerce al saturar el mercado de 
trabajo. 

Esta situacibn tiene su origen en el patrbn de desarrollo capitalista 
qua permite la existencia de elevadas tasas dé explot.acibn de la 
fuerza de trabajo w e  conduce a que la gran mayoria de l a  clase 
trahajadora reciba salarios miserables. 

De acuerdo con Christian Topalov'í4 si bien, el salario de cualquier 
obrero deberia cubrir e1 valor de todas io5 bienes necesarios para su 
repruduccitSn y e1 de toda su familia, 4ste sin embargo, shlo permite 
adquirir parte de esa5 mercancías: sblo asegura la reproduccitm 
inmediata de la fuerza de trabajo pero no la futura: la de los 
productoras, pero ne, la de aquellos que no lo 40n; el salario incluye 
hicamentr a l  valor de las merrcanciws der esta fuerza da trabajo qua el 
capital considera como necesario en un momento determinado. Parte de 
e305 bienes necesarios para la reproduccih de la fuerza de trabajo la 
forman l a  vivirnda socialmente adrcuada.Oí* 



Sin embargo, rl astado dr paupirizñcidn rn qum s i  rncurntra gran p w t m  
de la poblacibn, no le permite adquirir en el mercado por la compra o 

rent.a una vivienda socialmente adecuada ya que carece de los medios 
necesarios Para cubrir las cuotas Y enganches o mensualidades que los 
hagan sujetos de cr&ditos, tanto de las empresas privadas como de las 
instituciones estatales de vivienda. 

A1 carecer de los ingresos necesarios Para acceder a este bien 
indispensahle para la subsistencia, la Cmica salida que han enco'ntrado 
algunas familias para tener un tacho bajo e1 cual vivir , es l a  

aut.ciconst.rucciI~n. De este modo se han formado en la periferia tie las 
c i udades c i ntur ones de mi ser i a con un gran ni'trner CI de v i v i endas en 
cond i c i ores 
sarnetiúas a 
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de vida precarias, con un alto indice de hacinamiento Y 1 
fuerte especu 1 ac i bn. 

constatrse al observar por ejemplo en la ciudad de 
Villahermasa, cbmo a partir del, auge de la actividad petrolera, por un 
lado se da un incremento considerable en el riCJmero de vivienda nueva 
y, por el otro lado un incremento de los asentarnientos precarios y 
v i v i enda aut.oconstt-u ida. 

Para el año de 1983 se registraron en Villahermosa 41,462 familias, 
habitando en 38,181 viviendas, Esto es, habia 4.6 miembros por familia 
y cinco habitantes' por vivienda. De acuedro con esto, e1"déficit de 
vivisrida" (sobre el que se fundamentaran las acciones de cunstruccibn 
de vivienda para ese afio y que responde a1 criteria segllrn el cual cada 
familia debe tener su vivienda), fue de 3,281. Este ddficit sdlo 
ccinsider~$ la inversibn en nuevas viviendas sin tomar en cuenta a 
aque 1 1 as que r ewer i an , por sus actuales caracteristicas, de 
rrposicibn o remodelwci6n.a*/ I 

Puede concluirse que en el estado de Tabasco el petrbleo, durante la I 
1 

I d4cada 1970-1980, posibilitd l a  generacibn de fuentes de trabajo en el I 



momento en que las actividades dominantes antericwes -agricola Y 

ganadera- tendian al desempleo. 

El patrcjleo aunque permitid el ancausamiento dr rstu furrza da 
trabajo, 0610 lo hizo de manera temporal, sin crear fuentes de trabajo 
permanenhs. Puede afirmarse entonces, que aunque el auge petrolero 

Permitie elevar considerablemente “la participacibn de la remuneracibn I 
I 

del factor trabajo en ei ingreso genkrado en la entidad -a 
consecuencia del incremento de los sueldos y el empleo-, la misma 
mejor ia  del ir~grsso nceminal no ha significado, sin embargo, una 
elevacihn del nivel de vida, Y hasta puede haberse deteriorado para un 
burn nCJrnero de familias sujetas a salario minimo en actividades no 

PetxoleiraS Y que ya se encontraban ocupadas antas de dicho auge. i i y a 7  



3. EL PROCESO DE URBCSNIZCSCION DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y LA 

SITURCION DE LA VIVIENDCS EN 1983. 

La ciudad de Villahermosa en los ifiltimos dos decenios, ha sufrido un 
importante proceso de urbanizacidn, como resultado de su evolucibi 
econcimica dando lugar a la conformacibn de la actual estructura urbana 
de la ciudad. 

Uno de los fendernenos más importantes w e  se observan aquí, es l a  

proliferacibn I% asentamientos precarios en la periferia de la ciudad, 
de lacales que generalmente no corresponden a lo que padria ser una 
vivienda socialmente adecuada y que por sus ca racter 1 st i cas 
-materiales de construccion poco durables, de desecho o de segunda 
mano, sin servicios bitsicos, inest-abi 1 idad estructural e insalubridad: 
el terreno sobre el que est.itn construidos suelen ser generalmente 
fraccionamientas ilegales o terreros pi!Jbl icos invadidos cuyas 
condiciones no son siempre las m & s  adecuadas ya que estos suelen ser 
terrenos pantanosos o terrenos no urbanizados- , puede decirse que 
gran caritidad de estas viviendas '=on aut.úc~rlstruidas. 

Como punto de partida para entender la situacitin de la vivienda con 
respecto a la poblacibn total de la ciudad de Villahermosa, se 
describen las caracterisiticas generales de la poblacibn Y la 
uhicñcidn de &Sta en el espacio urbano, especialmente habitacional. 

A. CARACTERISTICGS SOCIOECONOMICAS. . 
a. Estirnaci4n de la Poblacibn de Villahermosa. 

Hacia la d4cada de los años cuarenta, Villahermosa contaba con m a  

poblaci6n de 23,114 habitantes y una PEA de 6,759 personas qua en 
nt!dmaros relativos representaban el 26.91% de la poblacibn total. La 

ddcada siguiente sdlo ascendib a 3'5,418 habitantes con una PEA de 
10,985 persmas. o sea el 30.76% del total. 

Sin embargo. la diversidad de fuentes con que sa cuenta para realizar 



una estimacibn exacta de la poblacibn de Villahermosa encierra una 
serie de dificultades por la variedad de resultados contradictori- 
que cada uno de ellos arroja. 

Si se toman los montas ahsolutcls de poblacidn que registran los Censos 
Generales de PoblacisJn, para 1940 &-cita fu& para Villahermosa de 
55,360 habitantes y de 103,694 en 1970 ,de modo que la tasa media de 
crecimiento para esa ddcada fue de 6.28% aha1 con una PEA de 29,345 
per sonas ( 28 . 29% 1 

El X Censo General de Poblacibn Y Vivienda del Est.ado de Tabasco 
presenta para Villahermosa 158,216 habitantes en 1980, con lo cual l a  

tasa media de crecimiento fud entonces de 4.22% para la década 
1970-19S0, que resulta contradictoria con el acelerado crecimiento de 
l a  ciudad -que se puede apreciar a simple vista y se constata a través 
de planos, cartografias y fotografias de la ciudad de los iirltimos diez 
años-. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Municipal sostiene que Para toda 
ei5a década Villahermosa crecí6 a una tasa anual de 9.6%. E l  Plan 

municipal de Desarrollo del Municipio Centro, por su lado, rrconacie 
esta misma tasa pero sdlo para la segunda mitad de la década. 

Como explicncidn alternativa se utilizb a l  criterio da estimar la 
pclblacidn para 1383 turnando como base las encuestas realizadas por la 
Dirrecidn de Planificacibn de SCAOP en 1353. 

La informacidn obtenida en las encuestas se reagrupb en base a 
criterios de homogeneidad dividiendo a la ciudad en colonias, 
contabilizando el nBmercs de viviendas por calda una de ellas, de 
familias par vivienda y de nlJlrnero de miembros por familia. Dé los 
promedios obtenidos SI aplicaran al ncirmero de viviendas, de donde se 
obtuvo e1 total da habitantes por colonia, que a su vez determinaron 
el rtCJmaro de habitantes por distrito y da toda la ciudad. 

Da este modo, l a  poblacibn calculada para fines de 1983 fue de 190,721 
habitantes, con una tasa anual de crecimiento de 6.23%. 

s) 



No obstante que existe tambiin, la dificultad da obtener dat.os 
fidedignos sobre la tasa de crecimiento total de la poblacibn -por no 

reflejar éstos en toda su magnitud, el fan6meno migratorio, ya que ! 

i 
proyectb la wblacibn de Villahermosa hasta el año 2000. Para ello se ! 

5i31o considera la migracihn de carácter permanente y no asi  la 
'miqracidn temporal que aunque es importanh e$ dificil de captar- se 

tomb hast-a 1388 la hiptitesis de que e1 crecimiento conservarla la 
%endencia 1380-1983 de 4.23%. A Partir de 1989 se proyectb con la 
hipbtesis de QUE! la tasa de crecimiento bajaria a 5X que es 
aprúxi madament-e el crecimiento promedio 1960-1980. Igualmente se 
proyest.&, en hase a lo anteriors e1 nilrrnsro de familias para el mismo 
per iodo. 

I 

i 
i 

PROYECCIONES DE POBLACION Y NUMERO DE FAMILIAS EN VILLAHERMOSA. 
1983-2000 

Año5 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1994 
2000 

Pob 1 ac i tan 
Hipb%esis 6.2% Hipbt.esis 5% ----- 130,721 

202,920 
215,899 
223,709 
224,401 
260,034 
276 , 666 273 364 
294,362 287,382 
377,213 351 , 009 
547,195 473,313 

- e - - -  

----- 
----- 
----- 
----- 

N6m. de Familias* 

41 , 461 
44,113 
46 , Y36 
49,438 
53,130 
55,776 
57,970 
63, Y84 
32, U02 

118,955 

Fuwtc: Encuesta cc#Ip 1983, IISTEC-PLM. 
~ l c u l o  can base al Mice de iicibros por farilia. 

b. Dinarnica Urbana en Torno a Villahermosa. 

El proceso de urbanizacidn que '31 ha venido manifestando an la ciudad 1 
i 

da Villahermosa, si bi4n implic6 el crecimiento de la poblacibn Y I 
concomitantemants de la ciudad, esta proceso se did dentro del marco I 

! 
de desarrollo industrial caracterizado por la aceleracibn de la ! 

i actividad Petrolera, sue di6 lugar a situaciones que provocaron 
camb i os en todos los aspectos de la vida econbmica, social, ~olltica 

I 

y cultural de la ciudad, ! 

Se observa en primer lugar, l a  transformacibn de una sociedad 
40 

i 



R9JQl 
caractrrizadr Por ser eminentemente rural, a una predominant.emente 
urbana1 la concentracidn de servicios Y actividades industriales, 
comerciales, financieras y administrativas; la concentracidn de 
equipamiento de educacibn, cultural y recreativo, como teatros, 
estadios, estaciones de radio y televisidn, instituciones de educacibrt 
superior, instituciones de salud, etc. y finalmente de los cambios en 
el modo de vida, sabre todo de aquella poblacibn atralda por todos 
estos procesos -de dificil acce~~u en e1 medib rural- Y a los cuales es 
post.er i0rment.e incorporada . 
Este Proceso de urbanizacidn convirtib a Villahermosa en un importante 
centro de atraccibn migratoria, clue provoctr su acelerado crecimiento. 
Este crecimiento, est.& determinado sin erntsargo, por do'=, aspectos : E l  

crecimiento natural Y el crecimiento social o migratorio, fagtores 
determinantes del desarrollo urbano rio shlo de la ciudad de 
Villahermosa, sino dé todo el Estado de Tabasco en la i'rltima década 
1975-1985 Y particularmente de los municipios de Clrdenas, Comalcalco 
y el Centro. 

E l  municipio Centro fu4 el que ejercí6 l a  mayor atraccibn. De hecho 
lor; flujos migratorios de este municipio fueron de 12,245 personas de 
1960 a 1970 y de 34,691 personas de 1970 a 1980, en t.anto que el 
Estado en los mismos periodos captaba 51,21B y 90,831 habitarctes 
respectivamente. 

En la ciudad de Villahermosa, cabecera municipal del municipio Centro, 
el alto crecimiento demográfico que se registrtr en e1 mismo periodo, 
did lugar a una transformacibn en su actividad ecúnbrnica en la cual 
reafirma su vocacibn de constituirse an centro de servicios de la 
regibn Sureste del pais. 

El crecimiento de la ciudad produjo una serie de necesidades 
insatisfechas como: conrtruccibn de infraestructura urbana para dotar 
de servicios a l a  poblacidn, tales como escuelas, parques, hospitales, 
etc.; reestructuracibn de servicios de transporte Y de servicios a la 
comunidad que integren ireax nuevas urbanas y, nuevas hrsas 

habitrcionrler con servicios basicos. 
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El proceso de urbanizacibn por lo tanto, di4 como consecuencia tal 
aumento en el tamaño de1 mercado acelerando a su vez el comercio Y 
las actividades indust.riales; sobre t.odo transfcwmb los ritmos de 

crecimiento en la industria de la const.rucci&n, v i o  intensificb los 
usos del suelo que a su vez dieron lugar a un incremento en el mercado 
inmobiliario. 

c. La Evolcrcibn Econtmica de Villahermosa. 

Como parte del prcceso de urbanizacibn de la ciudad de Villahermosa, 
la evolucibn econhrnica de &Sta es cin indicadcw importan%a del proceso 
de transformacihn que la ciudad ha ido teniendo. 

A contiruacidn se describen algunas características tanto de la 
est.ruct.ura econbmica como de la estructura salarial corno parte de 
esta evolucibn,partiendo del municipio Centro para posteriormente 
hacer L J ~  anAlisis mas general de la estructura dé la PEA de l a  ciudad 
de Villahermclsa para el periodo que va de 1980 a 1983. 

c.1. Estructura ocupacional. 

Para la década 1970-1980, el muriicipio Centxo present6 cin incremento 
considerable en su actividad éconbmica, ya que mientras para el 
decenio 1960-1970 su PEA crecib en sblo 25.5%, para el siguiente 
decenio el incremento fu4 de 86.8% puede decirse que como resulta& 
del auge pet.ralero por c m  lado Y Por la expansitin ganadera ante la 
incorporaci4n del estado corno abastecedor de carne al D.F. entre 1975 
Y 1980 por el otro. Comparando estas cifras con las del Estado en su 
t-otalidad -aurnent.b su PEA en un 66.5% el ttltirno decenio-, se observa 
un dinamismo en el incremento de la PEA para el municipio Centro. 

En la Participacidn de l a  PEA por sectores se observa una disminucibn 
der la ocuracibn en el sector agricola de 51.6% en 1960 a 15.9% en 
1980, una ocuPaci6n mas o menos constant% del sector secundario que va 
de 14.5% para la misma fecha a 18.3% y un incremento de la ocupacidn 
en el sector terciario para 1980 que va da 31.8% en 1940 a 65.0%. 

. '  



. MUNIGIPIO CENTRO : PEA POR SECTORES 

AÑOS TOTAL PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 
A b .  , x Abs.  X Abs . X Abs. X 

1960 35,146 100 18,148 51.6 5,813 16.5 11,119 31.6 
1970 44,235 100 14,984 33.8 7,554 17.1 18,525 41.9 
1980 82,651 100 13,196 15.9 15,142 18.3 25,913 31-3 

F w h  SiP.P. h i 0  Estadistica di Tabasco, lW4. 

a). La diferencia entre la suma de participacibn y el total la 
explican los de labor insuficientemente especificada. 

b). En el Censo de 1980 existen 27,000 personas en la PEA que 110 

especificaron su actividad, en tanto que esta cifra era de 66 en 1960 

Y 3170 en 1970. 

La participacidn de la PEA por ramas de actividad es la siguiente: 

En l a  ddcada 1970-1980, se observa un incremento de la actividad 
indust.ria1 ya que el nt4rnet-o de empieados en esta actividad fue mayor 
que las dos décadas anteriores: 

NUMERO DE EMPLEAWS 

AWQS TRANSFORMhCION CONSTRUCCION 

1960 
1970 
1380 

70-60 
80-70 

2,412 
2,495 
5,118 

3.4 
105.1 

1,669 
1 , 860 
4,045 

11.4 
117.3 

Sobra el sector terciario, sin embargo, no se pueden dar cifras 
exactas puesto que las estadisticar arrojan una poblñcibn de 2 7 ) O O O  

trabajadores con actividades insuficientemente especificadas, qua 

aunque no necesariamente deben asociarse a este sector, el 763: de 
ellos en 1980 se localizaban en Villahermosa, ciudad qua se 

ewrcirliza en actividades terciarias. 



PUS Y POSICION EN El.. EMPLEO. MUNICIPIO CENTRO Y VILLAHERMQSA 

Municipio Villahermosa X respect.~ al 
Centro clbsolutos Centro 

PEA 82,651 54,513 65.9 
Trabajadores por su 

cuenta 13,470 4,982. 37. o 
Patrones 4,409 3,663 79.4 

Empleado, obrero,Pehn 49,561 37,196 75. o 

or,urado 11,096 6,770 61, o 
No espeeificado o dss- 

No r smurmr ado 3,282 1, Si6 46.2 

De acuerdo con el cuadro anterior, la ciudad de Villahermosa concentra 
cerca del 80% de los patrones del municipio y el 75% de los 
trabajadores asalariados (obreros y peones); y la menor poblacidn de 
trabajadores por cuenta propia o no remuneradas, actividades 
generalmente asociadas al sector primario. 
La ciudad de Villahermosa se especializa también por concentrar 
personal altamente calificado -carñcterlstiea impcrrtantr da una 

ecortomia urbana-. 

En el municipio Centro, la cifra sobre personal profesional o técnico 
especializado pas6 de 1,314 a 2,938 entre 1360 y 1970 y de este año a 
1380 Pasd a 7,933 de los cuales 7,145 se localizan en la ciudad da 
Villahermosa. 

De acuerdo a l  X Censo General da Poblacibn 1980, l a  ciudad de 
Villahermosa contaba con una poblacidm ecón4micamenta activa de 54,515 
personas. Para 1983 l a  PEA ascendid a 61,893, lo qua nos indica que 

tuvo un crecimiento de 13.12% equivalente a una tasa media anual da 
4.11% 
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P m  VILLAHERMOSA 1380-1983 (Par sectores) 

Años PEA Pr imario Secundario 
Abs. X Ab5.  Y. 

Terc i ario 
Abs. X 

1980* 54,515 1,306 2-4 10,601 19.44 21,450 39.34 
1983 61 , 853 1,548 2.5 17,187 27.78 43,119 69.71 

Fuente: clirw 6merai d, Pablríbri,l%O Y Enansta scI\Qp 1983. 
* Innrficienteientc éspecifiado 21,158. 

Las cifras que proporciona el cuadro anterior, indican que son los 
sectores secundaria y terciario los mas dinarnicas en lo w e  a su 
contribucihn a la urbanizaci&n de Villahermosa se refiere. No asi el 
sector agricola. Para este sector la ciudad representa 5410 el lugar 
de aser1tamiant.o de l a  PoblaciQn agrícola Y r-~o el espacio en el que se 
realizan las actividades agropecuarias. 

Tcgmando como base las Prcvecciones de pablacittn descritas en el inciso 
A da este capitulo, se proyect.4 la PEA hasta él año 21300 dando las 
siguientes cifras: 

POBLCICION ECúNOMICAMNETEACTIVCS EN L A  CIUDAD DE VILLAHERMOSA 

. 1983-2000 

Años PEA 

1983 

1984 
1985 

1986 

1987 

1988 

1990 

1994 
2000 

61,853 

64,934 

69,088 

73,507 

78,205 

85,333 

94,154 

120,707 
175,102 



VILLAHERMOSA. PEA DEL SECTOR AGRICOLA 1983. 

PEA Actividades Primarias PEA SUBTOT4L RELATIVO 

Agricultor propietario 
Ganadadero propietario 

516 
637 

Subtotal Propetarias 1206 [ 77.95 

Agricultor ernpleado 
Ganadero empleado 
Pescador empleado 

172 
157 
12 

Subtotal Empleado 341 22.05 

TOTAL 1,547 100.00 

La predominancia de los propietarios 50bre los empleados en la ciudad 
se debe sobre todo, a que contando con los nias altos ingresos -cerca 
de 3J% gana arriba de tres veces el salario minima y cerca dril 50% mas 
de dos veces- prefieren vivir eri ciudades más urbanizadas w e  cuenten 
con todos los servicicis, presiariando adern&ci la demanda de bstos. 

En el sector secundario para 1980 la PEA participa ya con 27.78X, 

distribuida de la siguiente mariera: 

VILLflHERMOSA: ACTIVIDhDES EN EL SECTOR SECUNDARIO . 1983 

Participacibn, Rama Y Ahso Subtotal x 
Posicidn Abs. 

Contratistas PEMEX 39 
Contratistas CFE 12 51 0.30 
Albañiles Eventuales 2,244 
Manufactura Casera 160 2,556 15.04 

Empleados PEMEX 3,752 
Empleados CFE 325 
Emp 1 eados Corlst r ucc i tin 1,072 
Empleados 1.Tronsformacidn 1 , 1 1 6  36.4'5 

4,265 
Obreros PEMEX 5,550 
Obreros CFE 154 
Obreros Construccidn 1,731 
Obreros I. Transformacibn 849 48.21 

TOT& 17,188 100.00 
8,286 

.H 



El sect.or terciario por su lado, comprende una serie de servicios 
Wblicos Y privados coma servicios mbdicos, de educacibn, recreativos, 
legales, financieros, etc. asi como actividades ligadas a1 comercio. 

Es taste el sector que ha absorbido la mayor parte de la acupacitm, 
sobre todo si consideramos como trabajadores en actividades terciarias 
a los que no especificaron su actividad. Sumando a estos i’rltimos la 
PEA rebasaria las 5 0 , O O O  trabajadores. Es dificil sin embarga precisar 
una composici&n clara. Puede ctbservarse en ai Cuadro siguiente que los 
txabajadores eventuales y del pequeso comercio fijo o ambulante 
alcanzan el 29.63X y que junto al rubrs de los empleados de tiendas y 
otrcis cent.ros distribuidores 1 legan al 44.74%. Si -como veremos más 

adelante - el porcentaje de la PEA en est.e sector que recibe hasta 
dos veces e1 salario minim0 es el mas alto (66%) podria deducirse que 
que la productividad del sector en su conjunto es reducida, a causa 

de que el grado de esPrcializacic!m asociado a 41, tambidn lo es: sin 
embargo, es el sector que mias ha dado su caráct.er tiiAsicc, a 
Villahermosa. 

SECTOR TERCIARIO. PEA VILLAHERMOSA, 1983. 

Ramas de actividad de sector 
terciar ícr 

Empleado Tienda, Distribuidores 
Pequeño Comercio fijo Y ambulante 
Servicio Profesiona1,Emprésa 

Privada 
Servicios Profesionales Individuales 
0fic.Esp. (Mecanicos,Carpintcros) 
O f  ic. Esp. Indep. (Eventuales) 
Choferes o Trabajadores del Trans- 

Propietarios de Transporte 
Empleado Sector PrlJbl icó 

porte (asalariados) 

TOTAL 

47 

fibs. 

6,511 
4,162 

4,365 
2,114 
3,366 
4,727 

2,092 
826 

14,920 

43,119 

15.11 
9.66 

1 0 . 1 3  
4.91 
7.81 

19.97 

4.86 
1.92 

34.43 

100.00 
i 



c.2 Estruct.ura salarial. 

La importancia de conocer la estructura salarial de la Poblacidn 
reside en @1 hecho de que es un indicador importante que mide -de 
acuerdo con las politicas de vivienda- la poblacibn que cuenta con la 
capacidad de compra de ésta, Y que pudo ser o ha sido objeto de 
programas habitacimales de interés social permitiéndonos por tanto, 
detectar cuiAles son los sechres de poblacirjp con menos capacidad para 
otorsi%rseles vivienda. 

PEA POR RANGOS DE INBRESO EN RELACION AL SALARIO MINIMO. VILLAHERMOSA 
1 '383 

Escala de Sector I Sector I1 Sector I11 Total 
Salarios fibs. Ral. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. R e l .  

< Sal. min. 100 6.5 382 2.2 la533 3.5 2,015 3.2 
1 Sal. min. 189 11.6 1,940 9 . 0  5,210 12.1 6,930 11.2 

1.5 a 2 s .m.  263 17.0 3,288 19.1 9,386 23.1 13,537 21.9 
2 a 3 s.m. 223 14.4 3,843 22.4 7,739 17.9 11,805 19.1 
3 6 mas s . m .  5 3 4  34.5 5,622 32.7 7,746 18.0  13,302 22.5 

1 a 1.5 s.m. 248 16.0 2,511 1406 10,905 25.3 13,664 2201 

Tot.a 1 1,548 10000 17,186 100.0  43,119 100.0 61,553 100.0 

E l  cuadro anterior nos muestra que para la ciudad da Villahermosa, la 
roblacíbn econdmicamente activa que obtiene m i r r  dé dos veces el 
salario minima es de 41.6% y la Poblacibn que obtiene menos de dos 

veces e1 salario minima es de 58.4%. De esta i!dltima 14.4% obtienen el 
salario minimo y menos de &te. 

Por sectores el secundario es el que tiere la participaci4t-i mas 
elevada, con 74.2% de la PEA con salarios mayores a 1.5 veces el 
salario mir-iimo Y el 55.1% con irigresos mayures a dos veces el salario 
minimo. 

E l  hecho de que en el sector primario la  PEC) participe en un 34.5% con 

ingresas mayores a tres veces el salario minima, se explica , como ya 

se saña14 antes, por la predominancia de los propietarios en la ciudad 
de Villahermosa. lo que no quiera decir que en general este rector 
perciba más ingresos que el sector terciario. 



Si consideramos l a  PEA qua percibe ingresos menores de tres veces o 

ma5 el salario minimor al sector primario corresponderla el 65.5% y al 
5ector terciario el 81.9%. 

En e1 sector terciario se observa que sdlamente el 18% de la PE4 gana 
arriba de tres veces el salario mínimo. Esto muestra entre o%rac, cosas 
el bajo Porcentaje de PECS calificada en este sector. 

Para ampliar esta tema, en el inciso C (caractrristicas de la 
Vivirnda) de arte capitulo, se presenta la relacitin ~ i e  se da entre 

tipologia de vivienda y estructura salarial por distrito urbano. 

B. ESTRUCTURA URBANA DE VILLAHERMOSA. 

De todas los cambios que se suscitaron a lo largo del desarrollo del 
estado dé Tabasco, la ciudad de Villahermosa fuia la que recibid el 

impacto mass Tuerte repercutiendo astos en su vida social y 
econdmica, sobre todo en los tiltifnos quince años, presenciando entre 
otras cosas transformacitanes en su estruct.ura urbana, que reajustaron 
las funciones de la anterior est.ruct.ura de los USOS del suelo y 
condicionaron la actual distribucidn Y situaci4n de la vivienda. 

Parte de las transformaciones que sufrib la estructura urbana tienen 
su origen en el acelerado ritmo de crecimiento de la ciudad que no 
+&lo ha ramrtido a 4rta a un drrarrollo írrrgulir, cuya rx~l insíki  
conclntrica la obligb a crecer hacia el sureste de la misma -hacia 
donde se ha dado la forma de urbanizacidn precaria-, sino que reajust.6 
las funciones de toda I r  anterior estructura de loa, usos del‘suelú. 

Entra 1950 y 1960 al drrarrollo dm 1ii ciudad sa dit3 alrededor del 
antiguo centro de i-Sta. A partir de 1960 las carachristicas del 
crecimiento demosrdfico y de los asentamientos sé modificaron. El 
crecimiento que se daba en formna de anillos concintricos cambih a una 
de asentamientos alternativos. CI partir de esta fecha, estos 
asantamientos se fueron multiplicando, surgiendo ademds importantes 
centros comerciales y dr servicios. 

4- 



Conto parte de este fendmeno, fsn varias  zonas de l a  cicr ad se i3 serva 
una expulsiCln de Pablacibn de escasos recursos. ?al as eP caso 

de aquellos ascntamientos aledaños a l  aeropuerto que Posiblemente 

junto con otros  grupos que tambiin forman parte de este proceso de 

expulsidtn da algunas zonas, sean parte de aquellos que forman las  

colonias Las Gaviotas, La Manga, E l  Triunfo de l a  Manga Y l a  Colonia 

Casablanca. 

fuert.e 

En seguida se presenta un resumen da l a  conformacihn espacial de 10s 

d i s t r i t o s  para posteriormente ubicar a l a  vivienda dentro de e l l o s .  

a. Caract.erizaci6n de los  Distr i%os Urbancls y Distribuci4n Espacial de 

l a  Vivienda. 

La estructura actual de l a  ciudad, Puliticamen%e plante4 la  necesidad 

de d i v i d i r l a  en 12 distrit .os,  basada esta divis ihn en problematicas 

ccmures t.artt.0 urbano-demogr &f icos como soc i ciecont5mi cas. 

La administraci&n urbana de l a  ciudad considera que dent.t-o de este 

marco se f a c i l i t a  l a  asisr~acid~n de recursos para programas especif icos 

de regerer aci 15t-1, saneami entú, praservaci bn eco1 tqica y de me jot-ami ento 
Y corsstrucci4n de vivienda. 

La5 caracter ist icñs pr incipales  de estos dis%rit.os son las  siguientesr 
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DISTRITOS POBLCSCION FAMILIAS SUPERFICIE SUP.HABITACIúNCIL DENSIDADES 
No. Total(has.) En uso-Vacantes Media-Habit. 

I 

I1 

I11 

I V  

W 

VI 

V I 1  

1% 

s 

X I  

XI I 

22,670 

33,491 

24, o49 

51,343 

10,153 

20,237 

3,499 

7,368 

14,006 

2 r  101 

1 755 

4,655 

7,115 

5,593 

11,152 

1 , 992 

4,314 

796 

1 , 587 

3,256 

530 

ND 

130.4 

372.14 

438.75 

595 . 62 

531,04 

438.15 

367 . 25 

157.95 

327 . 69 

1027.87 

ND 

Para la mejor clasificacihn de los 

ToEai (has. ) thab. /ha. 

distritos y posterior tipificacitu? 

82. O 0. 00 
:32. 0 

214.04 24.67 
238.71 

232.70 
363.07 55.45 

418.52 
163. 6 42.1 

207.7 
154.46 50.54 

205.3 
26. 0 15.15 

41.15 
60.1 Y. 75 

63.85 
98-37 16. 0 

114.37 
23.65 4.87 

28.52 
ND ND 

29.49 

178.12 54,953 

174 

90 

59 

86 

19 

46 

9 

47 

43 

2 

ND 

276 

156.5 

133, o 
141.4 

62.2 

131.0 

134.5 

122.5 

142.3 

89. 0 

59.5 

de las colonias, es importante itambih considerar el equipamiento con 
W J ~  cuentan” ,%an%o recreativo c0mo dé educacitrn, salud y comercio. 

En general, la capacidad instalada del equipamiento en Villahermosa 
preser1t.a varias modal idades. Por un lado est.& aquel equipamiento cuya 
cobertura satisface no sdlo la demanda de la ciudad de Villahermosa y 
su área de influencia, sino tarnbiin de gran pArt.e de la regi4t-1, como 
es el caso de la Universidad JuArez Aut4noma de Tabasco. Por otro lada 
est.& el equipamiento que a nivel distr ita1 pre5ent.a carencias y una 
mala distrihucihn y ubicaci&n.Tal ES el caso de la Ciudad Deportiva, 
cuya cobertura intraurbana aunque se considera completa, puesto que l a  

magnitud de instalaciones con que cuenta -albercas, canchas, 

biblioteca, etc.- tienen influencia regional, por su ubicacibn, 
para que los habitantes de los distritos mas alejados puedan asistir a 
estas instalaciones tienen que realizar enormes desplazamientos 
(Distritos V I ,  VII, 1% Y X I .  

/1 Sa kñb cow base Ir inforvcibn sobre el i m t w i o  di, wipwinto 
at el Estab dr 1- en Ibviedie dr 1963. 

Ir Diracibn di, Planificuihn CJI SAcOp rerlizb 
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En rstr trabaje %41o se consider4 la cobert.ura del equipamiento a 

nivel distrital, y se obtuvo que los distritos mhs desatendidos son : 

V I ,  VII, I X ,  X, XI Y M I .  (En el Anexo al firial del trabajó, se amplia 
la informacibn c12n t-e5;pecto al equipamient.o por distrito y colonia.) 

C. CARACTERISTICAS DE L A  VIVIENDA. 

a. Tipologia de la Vivienda. 

Can el fin de ccwocer las aspectos m&5 importantes que determinan la 
vivienda en la ciudad de Vi 1 lahermosa, tanto econCmico-social, como 
t~cr~ál~sico-constructiv~ Y para los int.ereses de este trabajo, la 
vivienda quedar& dividida en cuatro w-wc)s: Vivienda precaria, 
vivienda popular, vivienda media, y vivienda residencial. 

El analisis de las viviendas se fLJndament6 en una encuesta realizada 
en 1983 sobre el ncirmero de familias que habitan en la ciudad de 
Villaharmosa y el t.amZo de la pablacidn que para el mismo aso se 
IDbtuvO. 

rARUP0 I. VIVIENDA PRECARIA. Se caracteriza por presentar un alto 
nbmero de viviendas cuyos mahr iales de canstruccibn empleados son 
generalmente de desecho, coma lamina de cartbn o asbesta. Son 

viviendas cctri un alto indice de hacinamiento, prómiscuidad e 
insalubridad, sin ningiJlt-1 tipo de servicio, aunque a veces tienen una 
tmma de luz dornici 1 iar ia c o m h  y uh%.ie:nen la luz en forma clandestina 
de las lineas de la calle. La tenencia de la tierra es irregualr. Se 
localizan en su mayoria en la Periferia dé l a  ciiudad y en algunos 
casos también al interior de las colonias populares. Muchas de estas 
v i v i andas han realizado la edificacihn por medio de la 
autocorist rucc i (5n. 
Dentro de este grupo se encuentran las siguientes colonias: 
Distrito I- Col. Loma Linda; Dir;t .V.  Col.El Espejo I :Dist.VII. 
Cols.Casablasnca y asentarnientos irregulares; Dist.IX. Cols. Ciudad 
Industrial I y Ciudad Industrial S I ;  Di&.% Cols.La Manga Y Las 

Gaviotas; Dist.XI. Cols. Carlos A. Madrazo, Ferifarico y Ramheria 
Miguel Hidalgo; Dist.XI1 Col.Bossues dm Srloya. 
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En t.ot.al la Ciudad da Villahermosa cumt-a con 10.203 viviendas 
precarias (26.72% del total de viviendas -38.181-1 predominando sobre 

todo en los distritos VII, IX, X, XI Y XI1 con 77.21% de 6,110 
viviendas en esos distritos. 

GRUPO 11. VIVIENDA POWLW. Concentra tanto colonias y 

fraccionamientos de interés social de reciente creacibn, como aquellas 
otras ya consolidadas de tipo Popular, en proceso de det.erioro 
algunas. Tambien se encuentran viviendas incompletas en alguna et.apa 

de! su construccidn. Los materiales de construccibn son generalmente 
perennes, aunque se observan algunas viviendas cuyos matar iales son 
semiperennes. 

Al interior de algunas colonias de este grupo, que aunque en general 
cuantan cm todos los servicios intradomiciliarios, es notoria la 
falta de infraestructura, como electrificacibn, calles sin 
pavinentar,etc. A este grupo pertenecen las siguient.es colonias : 

Dist.. 11. Cols. Flcw ida, Jesilrs Garcia, Nueva Vil lahermosa, El F s w i  la, 
Rcrvirosa y Lindavista: Rist.111. Gals. Del Bosque, El asentamiento 
irregular B. Dominguez, Reforma, Primero de Mayo y FOVISSSTE primera 
etapa.:Dist.IV. Cols. Atasta, Guadalupe Borja, Nueva Pensiones, Pino 
Suarez, Punta Brsava, 18 de Marzo (San Joaquiri), Tarnu1t.i y 10s Fraccs. 
COTIP, Las Delicias, INFONAVIT, Villa de los Arcos y Villahermosa: 
Dist.V. Cols. El Espejo 11, Club Campestre Y Multifamiliar Pirarnidal: 
Dist. VI. Cols. el Recreo, J.Ma.  Pino SuArsz, Tierra Colorada, Santa 
Lucia- y Fracc. .Jardines de Villahermosa3 Dist.IX. Fracc. Villa de las 
Flores Y Dist. XI gsentamiento periférico. 

La ciudad de Villahermosa concentra un total de 19,104 viviendas de 
tipo popular que representan un 50.03X del total de viviendas en la 
ciudad. Este tipo de viviendas se localizan sobre todo en los 
distritos 11, 111 y IV con un 49.06% de 21,827 viviendas en esos 
distritos. 

aRuP0 111. VIVIENDA MEDIA. Presentan un mejor estado f ioico que los 
dos gupos anteriores. Son viviendas de uno o dos pisos Y en general - 
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uentan con espacios extras para jardin y cochrra. Cuentan tarnbiln con 

;dos  los servicios intradomiciliarios y espacios verdes comunitarios. 
Su construccibn est& real izada ccin materiales perennes. Muchas de 

sst-as viviendas est.án dirigidas a empleados pi!&licos y profesionistas. 
aunque no es el caso de todas, se observa que algunas viviendas son 

viejas, sin mantenimiento o en aroceso de deterioro. En este grupo se 
pueden ubicar las siguientes colonias o fraccionamient-os: 

Dist.11. Cú1.Aúolfo Lopez Mateos, Fraccs. Lago Ilusiones, Arboledas Y 

Col. Josb Colamo: Dist.III.Gols. Municipal, Gallito, Fraccs. Deport.iva 
Residencial, Tulipanes y De1 Guayabal: Dist.. I V .  Cols. Atasta de Serra, 
Pensiones, Sanchez Magallanes, Fraccs. INDEGO Y Celorio. 

Estos tres distritms corcenkran el mayccr ni!mero de viviendas de tipo 
media, que representan eri nCdmet-ns relativos el 24.213% del t.ot.al de 
viviendas (21,8271 en esos distritos. En su totalidad la ciudad de 
Villahermosa concentra 7,378 viviendas de tipo medio , que hacen al 
19.2% del tot.al, 

GRUPO I V .  VIVIENüA RESIDENCIAL. En la mayorfa de las viviendas de r2st.e 

grupo, los espacios abiertos ocupan una mayor superficie que la 
construida. CSdem&s de estar edificadas con materiales perennesI sus 

acabados son de primera calidad y su mantenimiento es constante. 
Cuentan con todos los servicios intradomiciliarios y equipamiento e 
infraestructura urbana. A e5te g r u w  pertenecen los siguientes 
frccionamiwrtos: 

Dist.11. Fraccs;. Primavera y Loma Bonita: Dist.111. Fraccs. La Ceiba y 
Guadalupe y Dist.VI. Fraccs. Framboyanes, Oropeza, Prados de 
Villahermosa, y Villa las Palmas. 

Este grupo representa el 3.9% (1,496) del total de vivienda en 
Villahermosa. 

! 
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CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA EN VILLAHERMOSQ. 1983 

Tipologia A b s .  Rel. Viv.por No. Abs. Rel. Tenencia Abs. Rel. 
de cuartos 

Precaria 10,203 26.72 1 10,210 26.74 Prapia 27,222 71.2 
Popular 19,104 50.03 2 16,915 44.30 Rentada 9,282 24.3 
Media 7,378 19.2 3 8,903 23.32 prestada 1,677 4.5 
Resid. 2,496 3.92 4 tl + 2,153 5.59 

TOTCSL 38,231 100.00 38,181 100.0 38,181 100 .0  

Fuente: Encurdrsc#lp, 19ñ). 

-a-  --- --- 

b- Necesidades 

Como acabamcts 
por distrito, 

de Vivienda. 

de ver ma-, arriba, con respecto al total de viviendas 
la mayor problemAtica -,e centra en los distritas I V ,  

1 VII, I X ,  X ,  X I  y XI1 que corrcent.ran más del 50% del t.ot.al de colonias 

con vivienda precaria Y vivienda popular. I 

La c;ituacihrt de d8ficik y deterioradas condicictnes de vivienda, es lo 
que eerier& por part.e del Estado un programa lie vivierida para 
1985- 1988. 

Para la claboracibn del programa se est.im6 un ddficit, el cual 
respondit5 a un criterio normativo segiltri e1 cual el niltmero de viviendas 
y de familias debe equilibrarse. 

De acuerdo con M. Schteinsart Y G. Qarza/=, existea una difareancia 
entre necesidades de vivienda -que seria el ddficit propiamente dicho- 
Y su demanda efectiva. La diferencia entre ambas es la que indica l a  

magnitud del problema habitacional. 

En el primer caso, si se considera sue cada familia debe poseer su 
propia vivienda con un estandar mínimo establecido (“cuando cuenta con 
servicios indispensables Para la vida moderna -agua, energia 
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eldctrica, drenaje- Y estan construidas con algiCtn material 
durable. tadas aquellas que no cumplen dicho estandar, tendrh 
una necesidad insatisfacha. Dentro de éstas se encuentran por ejemplo 
e1 nQmero de viviendas para aquellas familias que vivien con otras 
familias -vivienda nueva requerida-, a las que se agregan los 
requerimientos por hacinamiento y aqueflas viviendas que se considera 
deben ser sust.it.uidas por el det.erioro en que se encuentran su5 

materiales de const.ruccidn. El total de t.crdas esta5 es lo sue deberla 
se "el monto del déficit habitacional existente. 

Por otro lado la demanda de vivienda se determina por la magnitud Y 

distribucidn del ingreso familiar, tamago y distribucibn por edades de 
l a  pablñcibn y por los  precios relativos de los servicios de 

De estar variables, el monto y distribucibn del ingreso 
es l a  mas iwortant.e. 

Para Scht.eingart y Garza, e1 nl'rmero de perscmas que tienen la 
pos i b i 1 i dad de adlu i r i r una v i v i enda, depende ademas, de 1 a 

legislacidn hipotecaria vigente Y las posibilidades de I=r&dito -como 
BE! vera mas adelante, en e1 Programa Est.at.al de Vivienda, e1 sistema 
de crédito hipotecario es un instrumento de suma importancia-. 
Consideran también que la estructura del ingreso familiar es 
importante para determinar los costos que las viviendas deben tener 
para poder satisfacer a los sectorers mCis bajos de la poblacibn, de 
acuerdo a sus capacidades de pago. 

A partir de estas variables es como se puede medir la magnitud de la 
demarida de vivienda de la róblacidn que rI0 %ime acceso a ella. A 

cont.incrñcic7n se expondrCtn l a s  caract.eristicas tanto de la demanda como 
del dbficit de vivierida estimados para la clatm-acidn del Programa 
Estatal de Vivienda 1985-1988 en Tabasco. 

b.1 Estimacidn del déficit de vivienda. 

Para 1983 la ciudad de Villahermosa contaba con una poblacidn da 
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190,721 personas estructuradas en 41,462 8familias. Para ese mismo año 

el dmero de viviendas registrado fue de 38,18í I e1 r-ti)tmero de 
miembros por cada familia fu4 de 4.6 Y 5 habitantes por vivienda. 

De acuerdo con Qsto, se estimd que el d4ficit era de 3281 viviendas 
para e5e mismo año. hsimismo y bajo este d4ficit se fundamentaron las 
acciones de construccihn de vivienda por parte del gobierno Estatal, 
ascendiendo bstas a 3,080. Si’n embargo, ester drlficit sdlo tomb en 
cuent.a la irivet-sih en vivienda ricteva, sin incluir agi~el l as  otras que 

requerian de remodelaci¿m, mejoramiento o reposicibn por el estado 
inadecuado en que muchas construcciones se encontraban. 
Considerando este déficit para 1983 y retomanda las proyecciones de 
poblacitw y vivienda elaboradas en e1 capi%.crlo t.res, y bnicamente 
cansiderando que cada familia debe tenr su propia casa, se proyect.b el 
d4ficit de vivienda hasta el año 1989. En base a estos d l c u l o s ,  el 
resultado fué el siguiente: 

VIVIENDCI EN VILLAHERMOM 1983-1989, 

Años 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

No. de Viviendas* 
(base 1983) 

38,181 

41,261 
44 965 

47,545 
50,022 
51,248 

52,352 

DQficit de Vivienda** 

3,281 

2, Y52 

1,  Y71 

1,593 

3,128 

4,528 

5,618 

* Ciilcuio ck vivienda toiwido colo incréiento las acciones programadas y10 realizadas por organismos dc viviendi, t#rndo 
l a k s rde I r ~ t aSC# IP1983 .  
** CIlcUlo proeio. 

Para clasificar al demandante se pueden considerar como las 

caractrristicas mas relevantes de l a  vivienda para l a  ciudad de 

Villahermosa las siguientes~qua el 76.75% de las viviendas este 
clasificada como vivienda precaria y popular; el 71.04% de éstas 
cuente con 1 o 2 cuartos y el 28.72 de l a  pciblacibn no sea 
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propietaria de la vivienda que habitaba en 1983. Son también 
indicadares importantes el rdJmero de habitantes por vivienda y por 
cuarto. 1 

I 
I 

PARAMETROS SOBRE EL HABITAT EN VILLAHERMOSA. 1983 

Par4tmetros Totales Guar t.bs 
1 2 3 4 

Poblaci Cn 190,721 
% 100. o0 

No.de Fams. 41,462 
x 100.00 

No.& Vivs. 38,181 
x 100.00 

Cuartos 79,778 
FamsíV iv . 1.09 
Habs. /cuarto 2.39 
Habs. /Viv. 5.00 
Tamaño medio 
de la familia 4.6 

46,669 
24.47 

11,087 
26.74 

10,210 
26.74 

10,210 
1.09 
4.57 
4.57 

4.2 

82,SSS 
43.3 

18,367 
44.30 

16,915 
44.30 

33,830 
1.09 
2.44 
4.88 

4.5 

47,925 
25.13 
9,667 
23.31 
8, Y03 
23.32 

26,707 
1.07 
1.79 
5.38 

5. 0 

10,452 
5.48 
1,889 
4.56 
1,736 
4.54 
6,944 
1.09 
1.51 
6.02 

5.5 

5 

3, 030 
1.62 
452 

1.03 
417 

1.09 
2,085 

1.08 
1.48 
7.41 

6.8 

Fuente: Encmsta SUP, 1963. 

b.2 Relacibn entre estructura salarial Y tipologia de la 
v í v  i enda . 

Para la obtenci4n de la estructura salarial en Villahermosa, 5e aplic4 
una encuesta por distritos. Los datos obtenidos sirvieron para 
caracterizar tanto al demandante potencial de servicios 
habitacionales, como el tipo de demanda. 

A cclntirtuacibn se presenta la relaci4n que SE! da Q ~ I  Villahermosa entre 
tipologia de vivienda y estructura salarial, caracterizando 
Primeramente esta por distritos. 

DISTRITO I. Para este distrito se obtuvo que el 37.4X de la P€A 
Percibe entre 2.2 Y 4 veces el salario minimo.El segundo indicador mas 
alto correspondid a la PECS que Percibe mas de 4 veces e1 salario 
minimo (22.8%). Lo qua nos indica que una parta considerable da la FECI 

dr este distrito Percibe ingresos altos. 
n 



Los siguientes porcentajes mas altos los tienen primero, la PEA que 
recibe ingresas ent.re 1.2 y 2.2 veces el salario minimo (19.4%): a 
est.a le sigue la poblacibn trabajadora que recibe entre 4 y 6 veces e1 
salario minimo. Finalmente e1 1.8% del total Je la muestra del 
distrito percibe abajo del salario minima. Se observa entonces que un 

import.ant.e sector de la poltrlacibn cuenta con ingresos medio-altos. 

DISTRITO 11. La distribucibn de los ingresos en este distrito es 
similar a l a  anterior, aunque con cifras un poco mas altas: 
El 40.8% de la FEA del distrito obtiene entre 2.3 Y 4.2 veces e1 
salario minima: el 21.3% obtiene ingresos mayores a 6 veces el salario 
minima: el 18.1% recibe entre 1 y 2.2 veces el salario miriirno: el 
siguiente porcentaje import.ante corresponde al 16.0% de la PEA que 
recibe erttre 4 y 6 veces el salario minima; y finalmente e1 3.7% de l a  

PECI regist.rada percibe menos del salario minirno. 

DISTRITO 111. La proporcibn mas alta (36.6%) de la PEA recibe ingresos 
ertt.re 2.3 y 4.2 veces el salario minima. Le sigue en importancia con 
20.3% la PEA que obt.iene entre 4.3 y 6 veces el salario mirtimo: a1 
19.3% est.á represent.ado por la PECI que recibe mas de 6 veces al 
salario minima; e1 15X de la FEA corresponde al grupo cuyos ingresos 
se ericuentran entre 1.1 Y 2.2 vecese e1 salario minimos el mas bajo 
indice del distrito (5.8%) se refiere a la páblacibn con ingresos 
meriores al salario minimo. Lo anterior indica que 76.2% recibe 
ingresos entre 2.3 y mi-is da 6 veces el salario minimo. 

DISTRITO IV. En este distrito el Porcentaje mas alto de poblacibrt 
econbrnicamente activa (52%) recibe ingresos entre 2.3 Y 4.2 veces el 
salario minima. Le sigue en importancia c m  1'3.33%, e1 grupo cuyás 

ingresas se ubican ertt.re 1.2 y 2.2 veces el salario rninimo: a &te le 
sigue con 15.6%, la PEA con ingresos entre 4 y 4 veces el salario 
minimorsblo el 9.3% de la PECI recibr ingresos mayores a 6 veces el 
salario minimo y el 3.67% recibe ingrersks menores al salario minimo. 

Con todo lo anterior SI puede decir que la mit.ad de la Poblacitin 
econdmicamenta activa de este distr ito pcrrciba ingresos qua van da 2.3 
a 4.2 veces 11 salario minimo. 

W 
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DISTRITO V. En e5te distrito mas de la mitad de la PEA recibe ingresos 
entre 2.3 Y 4.2 veces el salario minima. El 18.8% de la poblacitm 
eondmicamente activa tiene ingresos superiores a 6 veces el salario 
minimo; el 14.2% cuenta can ingresos entre 4.3 y 6 veces el salario 
minimo: el 10.3% recibe ingresos entre 1.2 y 2.2 veces el salario 
minimo; el índice m a 5  bajo corresponde al grupo con ingresos menores 
al salario minimo (.9%). 

En este distrito rnclc, de la mitad de la FEA cuenta con ingresos que 
van de 2.2 a 6 veces el salario rninimo. 

DISTRITO VI. El 44% de la PoblaciCln econbmicamente act.iva de este 
distrito percibe ingresos entre 2.2 Y 4.2 veces el salario mínimo: a 
est.e porcentaje le sigue en importancia con 22.3% el de l a  PEA que 

percibe entrte 4.3 Y 6 veces el salario minima; e1 siguiente indicador 
en orden decreciente, as el del grupo con ingresos entre 1.2 Y 2.2 
veces el salario minimo (16.6%);  a &te hltirno le sigue con 1.5% de la 
PECI el grupo que recibe ingresos superiores a 6 veces el salario 
minimo; finalmente el porcentaje mas bajo (2.1%) es el de la PEA que 
percibe ingresas menores al salario minimo. 

Lo anteriormente descrito nos indica que e5 iste, un distrito con 

ingresos medio-altos. 

DISTRITO VII. El SOX de la PEA de este distrito se concentra en al 
grupo con ingresos entre 1.2 Y 2.2 veces el salario minima; el 38.2% 
percibe iraresos de 2.3 a 4 veces el salario minima; a &te grupo le 
sigue con 6.4X el grupo sue percibe entre 4 y 6 veces el salario 
mínimo y con 0 . 9 %  el percibe ingresos superiores a 6 veces e1 
salario minimo. 

Lo anterior nos indica que l a  gran mayoria de la poblacibn empleada 
en este distrito percibe ingresos bajos. 

DISTRITO S%. En este distrito al 39.1% de l a  PEA percibe ingresos 
entre 1.2 y 2.2 veces el salario minims: a este grupo le sigue el de 
l a  PECI con ingresos entre 2.3 y 4.2 veces el salario minima, con 
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33.3X:en seguida se encuentra el grupo con ingresos entre 4 y 6 veces 
el salario minimo (14.1%): finalmente se encuentran el grupo que 

percibe ingresos superiores a 6 veces el salario minimo (10.2%) y el 
que lo hace con ingresos menores al salario minimo (3.1%). 

i 
i 

Lo anterior nos indica que la PEA de este distrito percibe en su 

mayoria ingresos medios-bajos. 

DISTRITO X. En primer lugar se encuentra la PEA que cuenta con 
ingresas entre 2.3 y 4.2 veces e1 salario minimo: a &te porcentaje le 
sigue la PEA w e  percibe ingresos entre 1.1 Y 2.2 veces e1 salario 
minima (27.3%);  en seguida se encuentra el grupo que obtiene! ingresos 
menores al salario minimo (19%) : finalmente estatí el grupo que recibe 
ingresos mayores a 6 veces e1 salario minimo (10.8%) y e1 grupo con 
ingresos entre 4.3 Y 6 veces el salario minimo. 

. 

Lo anterior nos indica que es &te, un distrito tambi4n con ingresos 
medio-bajos. 

DISTRITO XI. En este distrito la PEA se distribuyo entre tres grupos 
de ingresos: los que van de 1.2 a 2.2 v.s.m, de 2.3 a 4 v.s.m y los 
que obtienen más de 6 v.s.m. 

MAS de la mikad de la PEA (59.1%) se concentra en el grupo con 
ingresos entre 1.2 y 2.2 veces el salario minimo; el 31.8% tiene 
ingresos de 2.2 a 4 veces el salario minim03 y el 3.1% de la PEA del 
distrito corresponde al grupo con ingresos mayores a 6 veces el 
salario minimo. 

En este distrito la PEA se caracteriza por percibir ingresos 

i medio-bajos. 

DISTRITO X i I .  La PEA d i  este distrito se agrupa en torno a dos cajones 
salariales3 el que va entre 1.1 y 2.2 v.s.m Y el que percibe de 2.3 P 

4.2 V.S.B. 

I 

I I 

i El 53% dr Ir PECI tiene ingresos entra 1 . í  y 2.2 veces e11 salario 
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minimo y e1 46.7 restantes percibe entre 2.3 y 4.2 veces el salario 

minimo. 1 
I 

Por cajones salariales la distribucih e5 la siguientes 

Ingresos menores o igual al salario minima.- La mayor proparcitrn se 
encuentra en los distritos II,III,IV,VI,VII,%I y %If. 

Cajdn salarial de 1.1 a 2.2 v.s.m..- Se concentra entre los distritas 
I,II,IV,VII y x. 

CajCIn salarial de 2.3 a 4.2 v.s.m.- La mayor proporcihn se concentra 
en los distritos I ,  11, 111, f V ,  V I  y X. 

Cajljn salarial de 4.3 a 4 v.s.m.- Se ubica entre alguna PEA de los 
distritos I, 11,111, I V , V I  Y 1%. 

r 

I 

Cajdn salarial de más de 6 v.s.m.- Se ubica entre alguna poblacibn de I I 
~ los distritos I,  11, 111, IV y V I ,  pero sobre todo en el Distrito V. 

De acuerdo con Harta Schteingart y G.Garza (Op.Cit.:35-43) la 
demanda de vivienda esta determinada entre otras cosas por la magnitud 
Y distribucidn del ingreso familiar. 

La encuesta que se realizb para obtener el ingreso familiar arroje, 
datos como los siguientes8 de la vivienda clasificada como precaria y 
popular (76.75%), el 78% de la poblacidn econhmicamente activa san4 
menos de tres; veces el salario minirno: la vivienda media y residencial 
corijcrrit.aba e1 23.22%, en tanta que el 22% de la PEA recibía irijresos I 

por arriba de tres veces el salario minimo. 

De lo anterior se puede deducir que existe una fuerte relacidn entre 
estructura de ingresos y tipo de vivienda. I 

I 
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TIPOLOGIA DE VIVIENDA Y CCIJONES SALARIALES 1983. 

VILLAHERMOSA. 

Tipologia Abs. Rel. Diskribuci4t-1 Abs. Rel. 
Salarial 

Precaria 10,203 26.72 Salario minimo 8,954 14.46 
Popu 1 a r 19,104 50.03 1.1-1.5 S.M. 13,664 22.10 

1.5-2.0 C.M. . 13,537 21.90 
Media 7,375 19.32 2.0-3.0 S.M. 11,805 19.10 

1-1-3.0 S.M. 39.006 63.06 
Resid. 1,494 3.92 3.5- + S.M. 13,902 22.47 

TOTAL 38,181 100 PECI (VHSCI. 1 61,853 100 

Esta relaci6t-I entre estructura ocupacional Y normas de distribucitri 
del ingreso, constituye otro de los indicadores para comprender las 
necesidades habitacionales futuras. Nos indica asimismo, que los 
programas habitacionales deben orientarse sobre todo a las clases 
populares y medias bajas, entendiendo por estas las que tienen un 
ingreso medio o sea las qué perciben ingresos menores a 3 veces el 
salario minimo. 

Para los fines de este trabajo Y tomando como base las proyecciones de 
poblacibn hasta el ano 2000, se obtuvo la part.icipacibn de la PEA por 
cajones salariales hasta el ano 1990 de la siguiente manera: 

PEA CAJONES SALARIALES 1983*-1990. 

Escala de Salarios 
- Salario Minimo 
1 Salario M i n i m o  

1-1.5 V.S.M. 

1.5-2 V.S.M. 

2.1-3 V.S.M. 

3 o + V.S.M. 

TOTAL 

1984 1986 

2, o79 2,352 

7,272 3,233 

14,415 16,318 

14,2220 16.098 

12,402 14,040 

14,545 16,466 

64,934 73,507 

1988 

2,663 

9,319 

18,473 

18,223 

15,893 

í8,639 

83,210 

1 Y89 1990 

2,730 3,024 

Y, 557 10,549 

18, 944 20 , Y09 

18,688 20 , 626 

16,299 17,989 

19, 115 21, o97 

851 333 94,184 

I 



4. L A  POLITICA HABITACIONAL DEL ESTADO Y EL PROGRAMA ESTATCU, DE 
VIVIENDA 1985-1988. 

A. ASPECTOS TEORICOS GENERALES. 

Aunque no se cuenta cor1 la informacidn exacta sclbre el ndmero de 
viviendas qua se producen a través de los diferentes sistemas,sin 
embargo podemos decir . que en el capitalismo dependiente, una alta 
prctporcihn tie viviendas pertenecen al sistema no mercantilizado, como 
es la vivienda autoconstruida; un gran sector de la poblacibn habita 
este tipo de viviendas en las colonias populares o ciudades perdidas. 

Esta forma de subsistencia a que recurren algunas familias para 
resolver su problema habitacional, no corresponde a lo que Podria ser 
una vivienda sccialmante adecuada. La vivienda autoconstruida se 
caracteriza por no corresponder a aquella vivienda adecuada a la 
reproduccidn de la fuerza de trabajo de aquél que la realiza: se 

caracteriza asimismo por la ausencia de servicios bhsicos, por e1 
hacinamienko en sua se encuentran sus habitantes y por la 
inestabilidad estructural que las hacen inseguras. 

La existencia de este tipo de vivienda esta determinada por la 
~auperinacidn de los sectores de más bajos e inestables ingresos, para 
quienes la autoconstruccidn ademhs de ser una estrategia de 
sobreviviencia en el medio urbano, los libera de pagar el alquiler de 
una vivienda. 

En gerteral, las caracteristicas mismas de este tipo da viviendas, 
mantiene, entre otras cosas , a 5us pobladores fuera de la legalidad 
juridica y en constant8 peligro d8 ser lanzados.0a 

i t  U ilegalidsd wovim bliricurnk di Ir gn prnibn 9u atirk sake la tiarra... Y Ir i-idad dr uplios 
wctorm de ii wblacibn L knrr acceso a1 merudo legal, cuyo PIQO ~ l # r a  las mibiliBkn econhicr, dr las familias 
si- a los niwles brfm 6 Ir  escala social. @aracm crctaricn las alanias 6 w w r i d i t k r  y los 
frucionmicntor iiegales.' 9XEiNWT k y B. 6#Iw D.Cit.p,14 
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Por otro lado, esta situacibn tambih io5 coloca ante la ausencia de 
servicios de luz electrica, asua, drenaje, servicios sanitarios y 
equipamiento urbano. 

El propio usuario generalmente con la ayuda de BU familia, e5 quien 
construye y financia su vivienda. Este proceso de trabajo lo lleva a 
cabo mediante el alargamiento der su jorrrada de trabajo -trabaja mas 
alia de Io normal, produciendo un sobretrabajo, Y en forma gratuita 
que no es remunerado por él PatrCin, ya que &!st.@ no lo considera como 
tiempo da trabajo necesario para la produccidn de valor de la fuerza 
de trahajo- Y la redoccibn de su fando de subsistencia. 

Este tipo de viviendas se da al margen del sistema inmobiliario 
capitalista y di los programas pdJblicos de vivienda, en vista da que 
e5ta poblacihn no tiene posibilidades de acceso a ellos, ya sea por 
carecer de ingresos por periodos de tiempo muy largos, por contar con 
ellos en forma muy limitada, o como es el caso de los trabajadores 

pauperizadcts, cuyo salario no alcariza Para cubrir la amortizacibn o 
renta de una vivienda "socialmente adecuada". 

Sin emhargo, para superar est.a sitcraci¿tjn es que el Estado ha 

intervenido llevando a cabo algunas Politicas de vivienda. 

Para C. Tapalov, a travl-s de las politicas de vivienda el astado "no 

sdlo proporciona un nilrmero de viviendas suplementarias a las que el 
capital Pone en circulacibn, sino w e  crea las condiciones para un 
proceso de consumo diferente de aquel determinado por la oferta 
córnrrcial der: viviendas. 

. 
Para e1 Estado, la poli%iCa de vivienda que lleva a cabo es una forma 
de consumo necesaria para la rsproduccidn da la fuerza de trabajo de 
lw trabajadores. Las necesidades da vivienda para el capital que 

utiliza fuerza de trabajo, las define como condiciones de explotacibn 
capitalistas. Por un lado necesita asegurar el suministro de mano dr 

/2 Top#oy, Oristin.O.Cit.p.91. 



ohra, la que le lleva a pensar en la ubicacidn de las viviendas dentro 
del Arca geográfica del mercado de trabajo. Por e1 otro lado debe 
asegurar las condiciones que permitan la reproduccibn y el 
mantenimiento de la fuerza de trabajo. 

DI acuardo con Topalov In politic. de vivienda consista en una 

intervencibn que modifica diversos aspectos de consumo. h t e  todo dice, 
transforma el valor de USO de la vivienda de los trabajadores, sus 
caract.er1sticas concretas como producto Y su locñliracibn en el espacio 
urbano, 

ActtAa subre e1 costo de consumo de la vivienda para su ocupante: en el 
nivel del alquiler o el del costo de acceso a la propiedad: y modifica 
las formas de ocupacih de la vivienda, estableciendo por ejemplo 
normas de ocupacidn en funcibn del tamago de la familia. Es a t.ravl-s 
del sect.ctr Pt!JhliCo que e1 Estado ha puesto en marcha las condiciones de 
consumo antes citadas. 

La vivienda. pilttsl ica debe cumplir con las siguientes condiciones: 
asegurar la salubridad de las viviendas, el consumo de agua y 

alumbrado, asegurar un espacio minímcs necesario definido por normas de 
ocuaacidn (No. de piezas segiin el tamaño da la familia) y equipamiento 
minima. 

A continuacidan se hara una descripcibn de la participacibn del Estado 
en el intento da solucionar el problema habitacional del particular 
taso de la cioudad de Villahermosa. 

8. ANTECEDENTES. 

En general, la situacidn de pauperizacibn en que una gran parte de las 
masas trabajadoras se encuentran , el acelerado crecimiento poblacional 
frente a la reducida oferta de viviendas, el elevado precio por compra 
o renta de vivienda, aunado a une fuerte especulacibn sobra el suelo 
urbano, que ha Provocado la prolifaraci6n de asentamiento, irregulares 
en la Periferia dr l a  ciudad y abn en algunas zonas suburbanas 

13 @.Cit. 
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tradicionales, ha llevado al Est.ado a la realitaciGn de una serie de 
politicas habitacionales. 

CI nivel nacional las Politicas habitacionales tuvieron su mhimo 
periodo en el sexenio 1970-1974 que correspondi6 al rbgimen de Luis 
Echevrrria. Esto fud Posible gracias al fortalecimiento de los 
organismos ya existentes , pero sabre todo a la creacibn de otros 

tales como los fondos de vivienda Para asalariados, con la finalidad 
de atender a aquella poblacidn hasta entonces no atendida por ninguna 
inst.it.uci4n oficial Para enfrentar entre otras cosas el problema de la 
existencia de algunos asent.amientos irregulares y a l a  creacihn de 
nuevos tipos de financiamiento que fueran independientes de la banca 
privada. Surgen entonces e1 INFONCIVIT y el FOVISSSTE, que son los 
organismos mas poderosos de la intervensibn estatal en materia de 
viv i enda, 

Marta Schteíngart Y 8. Garza’+ distinguen por lo menos tres atapas 

dentro de los planes de vivienda Para el pai5. La Primera etapa 
anterior a 1963, esta caracterizada por la construccih de vivienda en 
especial para empleados pdJblicos y una produccibn media aproximada de 
340Q viviendas anuales. Predominan en esta primera etapa el ISSSTE y 

el IMSS. 

En la segunda etapa que va de 1943 a 1970 predomina el financiamiento 
de la banca privada Para los sectores medios y una produccibn media 
anual de 20,800 viviendas. 

La tercera etapa se caracteriza por el predominio del INFONAVIT, 
construccibn de vivienda para los trabajadores, aumento del interés 
por lcts asent.amientos irregulares y can una produccidn media anual de 
46,500 viviendas. 

Para el estado da Tabasco , le situacidn de vivienda descrita en los 
capítulos anteriores, gcaniPr6 un programa estatal de vivienda paro 

1-5- 1988. 

Este programa, de acuerdo con la Lay Estatal de Planeacibn se inscribs 

/ I  D.Cikt67 
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en el Sistema de Planeacitrn Demografica del Estado de Tabasco y hace 
intervenir organismos federales, estatales Y municipales. Se conecta 
ademas con el Plan Nacional de Desarrolla Y el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano Y vivienda, así como can el Plan Estatal de 
Desarrollo y el Programa de Desarrollo de la Regitin Sureste, que 
atiende prefarmt.ement.e al desarrollo urbano de la ciudad de 
Villahermosa -por ser ésta un centro regional-. 

Se propuso para Villahermosa el desarrollo de programas de 
"regeneracibn wbana, lotes con servicios, vivienda progresiva y 

terminada, crbdito en materiales para amp1 iacic'n de vivienda,para 
atender t a n h  el rezago existente en el deterioro habitacional c o w  

l a s  necesidades Por incremento cambio de tenencia y reposicibn.ll/- 

E l  Programa prevee la atenci&n a las necesidades de vivienda por 
i'incremerko de la pclblacitin año con año, la atencibn al rezago de 
vivienda . J L J ~  rio cumple los requisit.cls minimos en cuanto a materiales 
de canst.rucciCn , . . t-eposicibn de vivienda acap%.able, bajar el indice 
de hacinamiento de 5.9 a 5.5 y el cambio de tenencia a propiedad. Para 
el efecto se definen estrategias s e W n  el tamago da la localidad, el 
nivel der ingreso y las características de la regibn."'* 

Para lograr lo anterior el Programa Estatal de Vivienda 1985-1988 se 
propuso coordinar las acciones de los diferentes organismos 
constructores de vivienda y planearlos hasta 1988. 

Los clr-ianismos w e  intervienen en esta accibn coordinada soni 

Organismos FederalesiINFONAVIT, FOVISSSTE, SEDUE. ISCFAM, FIOSCER Y 

SEMIP (PEMEX Y CFE). 

Organismos Estatales: INVITAS, CODEURTAB, ISSET, DIF e IN1 y 

Organismos Municipalesa Ayuntamientos. 



C, LOS CENTROS DE APOYO. 

Como parte del apoyo al crecimiento urbano de la ciudad de 
Villahermosa y en congruencia con lo anterior, el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbanoí7, y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del 
Municipio Centro han seleccionado seis localidades que por sus 
caracteristicas demograficas econbmicas Y sociales Y de localizacih 
sori susceptibles de desempeñar un papel importante en el procesa de 
daoconcéntracih demogrihfica y econbrnica de Villahermosa : 
Macul tepec-0ccr i 1 t.zapot 1 & t i  (Villa CiniCrn), Playas del Rosario 
(Subt.er1ient.e Garcia), Luis Gil P&-ez, Pueblo Nuevo de las Raices, 
Parrilla y Dos Montes. 

En vista del crecimiento acelerado de la ciudad de Villahermosa, se 
plante6 una estrategia de crecimiento polinuclear, apoyando su 
crecimiento en estas seis localidades. Lo que esta accibn pretende es 
"brindar las condiciones de equilibrio Y autosuficiencia en materia de 
suelo, infraestructura. equipamiento urbano Y vivienda en estos 
centros de apoyo para satisfacer la5 demandas de crecimiento urbano de 

V i  1 lahermosa, 

De acuerdo a su act.ividad ecúnhmica y social estos cet-ttros tienen 
funciones diversas an relacidn al crecimiento urbano, aunque su 
ecoriomia no esté totalmente absorbida por &site. En general cumplen la 
funcibti de abastecedoras de mano de obra y productos agrícolas, y en 

forma creciente estan funcionando, como ya más arriba 5e mencionb, 
como cauce para la expansidn de la pl=lblaci4r1 de la ciudad aje 

Villahermosa. 

Estas centros da poblacidn se especializan en ser lugar dé residencia 
de la mano de obra da actividades eccrritrrnicas de fuera de esas 

localidades, especialmente en Villahermosa o los centros petroleros. 

Es tal la dependencia da estos centros con respecto a Villahermoso qua 

17 Bidet2 
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se est.& produciendo un estancamiento o la desaparcihn tanto de las 
actividades primarias como secundarias y terciarias de las mismas 
localidades al realizarse lostas en la ciudad . 
Como se vera mhs adelante, el Programa Estatal de Vivienda 1985-1988 

da acuerdo con lo anteriormente dicho, se propuso llevar a cabo 

t.ambi 4n en estas 1 oca 1 i dades, la construcci&~ de uniqiaúes 
habitacionales. 

D. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA 1985-1988 

a. .ficciones habitacionales anteriores al Programa Estat.al de 
Vivienda. 

Y a  desde antes del surgimiento del Programa Estatal de Vivienda, 
diferentes organismos tanto federales (INFONAVIT, FOVISSSTE 1 como 

estatales (INVITAB, CODEURTAB) promovieron diferentes acciones da 
vivienda. Aunque algunas ya se llevaron a cabo, otras sin embargo para 
1985 a h  estattan an proceso de realizacih. 

La importancia de cada una de las organismos q ~ ~ e  participaron, radio5 
en el nr'rmero de acciones que emprendieron y de la extensibn de los 
conjuntos habitaciúnales que edificaron. 

Por orden de importancia, y segdn el criterio de las acciones que se 
llevaron a cabo en Villahermosa, est.An: 

INFONAVIT con 2,749 acciones para una publacil'in cuyos ingresos se 

encontraban dentro del rango salarial que va de 0.S a 1.99 veces el 
salario minimo I INVITAB con 2,712 acciones que beneficiaría a una 
poblacidn cuyos ingresos se encontraban dentro del rango salarial que 
va de 0.5 a 1.99 V.S.M. y de 2.00 a 2.5 V.S.M. dependiendo de la ccidn 
de qua se trataba ; el Ayntamiento con 2,356 acciones P CODEURTAB con 
1,268 acciones P FOVISSTE con 1,013 y FOVIFOGA con 341,estos iIrltimoo 
tras también Parr una poblricidn cuyos ingresos iban de 0.3 a 2.5 

V.S.M.. S in  ember- el criterio cambia s i  se toman en cuenta las 
acciones da1 INVITCIB rn Pwriila, OcuiltzapotlAn y Nacajuca(Bosqurs dr 
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Saloya) y la extensitin de las reservas territoriales de las cuales 
disponen en estos lugares. í 

1 
La accihn habitacional del Estado se dirigi4 en la teoria bitsicamente 
a los sectores de mas bajos ingresos. Para 1985 se encontraban en 
proceso de realizacibn un total de 5,701 acciones que beneficiarian a 
un total aproximado de 30,677 personas. 

Sin embargo esas acciones promovidas por t.odos estos organismos, no 
alcanzaron a cubrir la demanda de vivienda en ninguno de los renglones 
posible5 de accidn. Dada la %it.~~aci4n anterior y la diferencia entre 
la c1fert.a Y la demanda, el Prúgrama Estatal de Vivienda plane15 para 
lcts aiíus 1985-1958 un programa mddltiple ( w e  abarca IotificaciCwi, 
construccidn de vivienda progresiva, terminada y acciones de 
mejoramiento), en al cual intervendrdn t.ambién diversos organismos. 

I 

b. Objetivo General. 

El Programa Estatal de Vivienda 1985-1988 establecib corno objetivo 
general D 

. "Ofrecer mejores condiciones habitacionales a los estratos 
mayoritarios del Estado an aterrci4n a l a  demanda, y alhrnativas para 
que, de acuerdo con sus recursos Y costumbres, accedan Paulatinamente 
a un espacio mas adecuada Para el desarrollo de lac; actividades 
fami 1 iares fundamentales. "'* 

De acuerdo con los planteamientos del Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, el Estado se propone atender sobre todo la demanda 
de vivienda por el incremento natural de la poblacibn, pero tambicln 
atender awella vivienda por deterioro o reposicidn de vivienda 
inaceptable por su estado fisico. El Programa est8 dirigido sobra todo 
a los sectores de menores ingresos, aunque incluye también a la clase 

m e d i a .  



El alcance real de estos objetivos en la prActica , sin embargo, en 

programas de vivienda anteriores a éste donde se han elaborada estos 
mismos planteamientosz los resultados han demost.rado que en la 
realidad l a  0fert.a de vivienda generalmente estuvo dirigida P los 
grupos de ingresos mas elevados o a personal sindicalizado y, 5410 

carisidertr como dificit el criterio de que cada familia debe tener su 
propia vivienda. 

c. Ob j et i vos Espec i f icas. 

Para poder cumplir con el objetivo general, en el Programa se 

definieron objetivos especificc6’**: 

Por un lado se propone estructurar y ofrecer las acciones de 
const.rucci6n da vivienda de acuerdo a la situacibn sacioeconbmica de 
la poblacibn solicitante seghn BUS ingresos y detectando su5 demandas 
a trav4.s de l a  consulta popular. 

Para la poblacidn de menores ingresos, se intenta fomentar la 
organizacidn social Y el cooperativismo como alternativa para la 
obtencibn de vivienda. 

Para erradicar la especulacic!~n y e1 encarecimiento de la tierra Y 

materiales se Propone por un lado, adquirir reservas territoriales, y 
pCr el otro fomentar la pruduccihn Y distribucibn de los rnateriales 
para la const.ruccihn de vivienda. 

Finalemente se propure elaborar normas de construccidn de vivienda que 

se adécilren al medio Y sobre todo agudizar Y dar flexibilidad a los 
sistemas crediticios teniendo como aval al Estado. (Ver capitulo de 
conclusiones. ) 

No obstante lo anterior. muchos trabajadoras no cuentan con ingresos 
f i jos  suficientes para acceder al mercado de la vivienda. La 

experiencia obtenida da otros Programas dm vivienda ha demostrado que 

debida a l a  inestabilidad laboral de gran parta del proletariado 

/IO Fwikt Prow- bwÍ1 dr V i v i d  1985-1986. 
---_-_-------_-_--- 
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urbano y la totalidad de los sectores subempleados y pobres, &tos 
han quedado excluidos de los prestamos del sistema global de cr4dito. 

Por otro lado en general -como puede verse en las colonias La Manga o 
Bosques de Saloya en donde 5e han realizado como Parte del Programa 
Estatal de Vivienda, acciones de vivienda Progresiva o lotes con 

. servicios-, la ubicacibn de las reservas territoriales, generalmente 
en las  afueras de la ciudad, aleja a muchos trabajadores de sus zonas 
de empleo que como dice Christian Topalov "...provoca el aumento de 

los desplazamientos diarios de la rnario de cabra Y su duracidn. El 
tiempo de transport.e se transforma en tiempo negativo que sé añade a l  

tiempo dér trabajo, restringiendo el tiempo da corisumo necesario."/aL 

clsimisrncr, abn cuando se Pretende erradicar el encarecimiento de los 
materiales de construccih, ante la situacibn de pauperizacibn de est.a 

PO b 1 étc i tan, mientras los precios de los materiales se fijen de manera 
munopcblica, tenderan a crecer Y par 10 tanto los sectores mAs 
populares de la pclblacidn iuedar&n desplazados del mercado 
habitacional estructurado. 

Finalmente para esta Poblaci&n,da acuerdo a sus ingresos, la tmica 
opcibn que tienen de obtener vivienda dentro del Programa, es l a  

autoconstrucci6n.- 

d. Estrategias. . 
Para poder cumplir con los objetivos anteriores zie crearon una serie 
de estrategias que tienen como base la coordínacibn y distribucih de 
l as  acciones entre? las crrgan,ismos que participan en la canstruccibn de 
vivienda . 
En general SI propone apoyar y estimular l a  autoconstruccih de 
vivienda:ofrecer diferentes alternativas de solucidn habitacional 

/11 Top#oy, Chistin.Q&it.i le. * V u  el de estrategias y anciusims a l  find dri tnkjo. 



progresiva para beneficiar a los sectores de menores ingresos y 
articular las acciones de los sectores social y privado y de las tres 
instancias de gobierno. 

1 

El apoyo a la autoconstruccidn de vivienda Puede sin embargo parecer 
como una solcrcicin u clpcidn para acceder a una vivienda, sobre todo 
para los obreros pauperizados y los subempleados y desempleados. Pero 
plantearla como solucitcn popular I t . .  .es reaccionario y sirve a 105 
intereses dé los ex~lotadores.~~/~~ 

De igual marera, el apoyo a la solucibn habitacional Progresiva, es 

otra forma de apoyo a l a  autoconstruccidn.' 

e. Matas y iirieas de Accih. 

El Programa Estatal de Vivienda 1985-1988 junto con los organismos 
Federales, Estatales y Municipales, se propuso realizar un total c k  

32,082 acciones, de las cuales 45,122 eistarian ubicadas en las Areas 
urbanas y 46,960 en e1 Area rural. 

Comhina varios tipos de programas: vivienda progresiva con programas 
de lotes con servicios (10,832 acciones) y pies de casa (7,7401, 
vivienda terminada de tipo unifamiliar (15,097) y multifamiliar (953 

acciones) 

Hay también acciones sabre el inventario existente (57,460) , que 

comprende programas de cr4dito de materiales y autoconstruccibn Y 

mejoramiento de la vivienda rural. 

Las acciones y programas fireron asignadas en furicittn de l a  capacidad 
econbrnica de la poblacibn para acceder a ellos. 

Las necesidades bdsicas 1955-1988 se clasificaron en cinco grupos de 
ingreso: de O-0.3 V.S.M. de 0.5-1 V.S.M., de 1-2.3 V.S.M. de 2.3-4.2 

V.S.M. Y dr, mds de 4.2 V.S.M. 
------------------_ 
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f, Demanda die Vivienda. 

El Programa Estatal de Vivienda se propuso cubrir el total de las 
da vivienda de acuerdo a una demanda determinada por 

el crecimiento de la poblacibn, por el rezago exist.ent;e Y por e1 
cambio de tenencia, lo que representa dentro del Programa Bnicamenter 
el 58.24% de las 158,207 acciones consideradas como necesarias : 

1.Por incremento de l a  poblaci4n- Para el estado de Tatiasco se 
consideraron 7,032 viviendas requeridas anua1mente.El incremento de la 
Fob1 aci dn por año se dividib entre el promedio de miembros pbr 
familia, con l a  cual se cbt.uvo rol rdmera de viviendas necesarias por 
año. 

2. Atercihn a los rezagas existentes: 
Vivienda no aceptable- Aquella vivienda que no cumple con las normas 
minimas de seguridad (materiales de construccibn Y procedimientos de 
édificacidn aceptables). En 1984, dé acuerdo con las proyecciones 
censales, este tipo de vivienda sumaba 91,289. 

Vivienda aceptable- Son las viviendas que aunque cumplen con las 
normas da seguridad, requieren programas de mantenimiento. Para 1984 
se consideraron un total de 3,852 viviendas can este tipo de 
requer i mi ent-os . 
Vivienda necesaria pur hacinamiento- Son las vivirsrrdasr que por su 
alto indica de úcupacibn se conviert.en en necesidades potenciales. El 
programa dé vivienda se propore disminuir el rddmero de habitantes por 
vivienda de 5.8 a 5.5 y menos. por lo que se requiere de 495 viviendas 
nuevas anualmente. 

3,Por Cambio de Tenencia- Se establece que la vivienda en renta deber& 
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pasar a propiedad del inquilino mediante compra. Se calcularon un 
total de 10,918 viviendas que requerían del cambio da tenencia. 

f . 1 .  Necesidades de vivienda para el Municipio Centro. 

Ds (acuerdo con lo anterior se realizb un calculo sobré las 
necesidades anuales de vivienda para el Municipio Centro que arrujd un 
total de 4547 viviendas, en la5 que se incluyen a todos los estratos 
econdmicos de la pc1blaci4n tanta urbana como rural. I 

1 
En base a esto las necesidades basicas para el período 1985-1988 
ascienden a 9,740 viviendas por ircremerito de la poblacitln , (2 ,440 

viviendas anuales): 15,174 viviendas por repusicidn de vivienda no 
aceptable (405 viviendas anuales): 5,202 viviendas que requerian 
remodalacihn (1301 auollos): 0 viviendas por hacinamiento;y 5,036 por 
cambio de tenencia (201 anuales),Lo que hace un total de 35,172 
vivirindas requeridas para el periodo 1985-1988." 
Partiendo de lo anterior se propusieron las acciones de vivienda para 
l a  ciudad de Villahermosa."" Se observa sue la mayor Parte de &stas 
corresponden a lotes con servicios Y pies de casa, que son otra 
modalidad del apoyo a la vivienda autoconstruida. 

f.2. Necesidades de vivienda Para la ciudad de Villahermosa 

Para l a  ciudad de Villahermosa, el Programa Estatal de Vivienda 
realizb, igualmente, un cAlculo sobre la5 necesidades de vivienda. El 
calculo indict3 que para esa ciudad se requieran 2,821 viviendas al 

aiio, de las cuales queda excluida nuevament.e la poblaci4n cuya 
inestabilidad laboral no les permite endeudarse a largo plazo. 

METAS PROGWMQTICAS ANUCILES VILLAHERMOSA, TABASCO. 

Accionas O-.S .5-1 1-2.3 2.3-4.2 + 4.2 
Abs. 2,821 371 387 1,060 S19 484 
x 100 13 14 38 18 17 

* Ver n el kioo, los cua&01; tliciriddrr BIsiw 1985-1968 kricipio W o  y,  Was Rogramhticv hales por ájom 

ea * an e1 kroap el d 0 J  Accianil dR1 Rwiw &taw dR V i v i d  1485-1986 
salviales 
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De las 2821 acciones, 1523 (54%) se consideran necesarias por 
incremento de la pablacibn: 367 (13X) por reposicibn de vivienda 
inaceptable; 818 (21%) por mejoramiento de vivienda acept.able y :  113 
(4%) por cambio de tenencia. (Ver en el anexo el cuadro a Tipo be 

Programa, Capacidad de Pago de la Psblacibn y Necesidades de Vivienda 
Anual en la Ciudad de Villahermosa) 

9.0rganismos que Participan. 

Para poder llevar a cabo Y cumplir con las metas propuestas cada 
organismo que participa elabcrrb sus propias lineas de accick?.Las 
acciones propuestas por los diferentes organismos, se elaboraron en 
funcihn da las necesidades de vivienda en el Estado, confrontandose 
posteriormente con los obhtivos Y estrategias propuesto por el 
Programa Estatal de Vivienda con el fin de darlas pracisiCln y 
re!plant.ear alqurtas de las metas que no corrcspondian a las que 
prassentaba el programa. Por esa razhn y con e1 prop4sito de cubrir 
todos los plantaamient.us ahat.ir los rezagus Y mejclrar la situacidn y 
condiciones de la vivienda en Tabasco, el gobierno propuso a algunos 
de los organismos reorientar sus metas. 

A cont.inuaci&n se presentan lus organismos que participan y las 
accionas con que participan una vez replanteadas las metas del 
Programa Estatal de Vivienda. 

9.1. Organismos Federales. 

SEDIJE - Participa con dos programas prioritarios de construccibn de 
vivienda: el de mejoramiento de la vivienda rural y e1 programa de 
vivienda para las t.rahcc jadcwes de dicha irtst.it.uci&n. 
A travbc; dé SU delegcicibn en el Estado de Tabasco sa propuso Para 
1985: realizar 349 acciones progresivas (pies de casa) -200 en el 
Municipio Centro- y construir 149 viviendas terminadas. Se Ir propuso 
ampliar en al mediano plazo sus metas iniciales Y dirigirlas sobre 
todo a acciones progresivast w r  lo que se propuso realizar para 1985, 
479 accionas progresivas -70 lotes con servicios y 409 pies de casa- 
(200 accionas en el municipio Centro) Y construir 60 viviandas 
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terminadas en el Municipio Paraiso. 

Se propuso realizar para 1986, 44 acciones progresivas (pies da casa) 
y para 1957 realizar 70 acciones progresivas (lotes' con servicios). 

INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional da la Vivienda para los 
Trabajadores) - Tiene cinco programas dirigidos a trabajadores 
asalariados del sector privado Para adquirir vivienda de terceros, 
construir vivienda nueva, construir en terreno propio, ampliar o 
mejorar la misma Y pagar pasivos. Cuenta con 13.12has.de reserva 
territorial en el Mpia.Centro (Parrilla) Y con 9.5 Has. en Cdrderias. 
Se propuso alcanzar entre 1985 Y 1988 las siguientes metas: 

I 

. 

Para 1985 construir 675 viviendas terminadas (585 en el Municipio 
Centro): para 1986 construir 743 viviendas terminadas (393 en el 
Municipio Centro), para 1987 construir 818 viviendas terminadas en el 
Municipio de Cardenas y para 1988 construir 9 0 0  viviendar tarminadas 
mas en el Municipio CArderias. 

FCWISSSTE- Realiza para los trabajadores al servicio del Estado, 
programas semejantes (construccibn de vivienda, adquisicitni de 
vivienda de terceros. cr4dit.m Para reparacibn Y arnpliacitkl ci 

mejoramiento), salvo que no contempla la 'cQnst.ruccic!tn en terrenos 
propios. 

Se le propuso que añadiera a las 1,104 viviendas terminadas, 60 
viviendas unifamiliares. 

PEMEX. Se le propuso incrementar su5 metas iniciales y adelantar IUS 
acciones de la siguiente manerat construir Para 1985 , 3300 viviendas 
terminadas (3,000 en el municipipo Centro), 100 viviendas terminadas 
para 1986 Y 100 viviendas terminadas para 1987. 

FIOSCER. Se le propuso cambiar sus metas de Pies de casa (150 acciones 
para. 1985, 100 acciones para 1986, 100 acciones para 1987 y 60 
acciones para 1988) por crCditor para el mejoramiento de la vivienda, 
cm el Prwbsito de que no se rxediara con las acciones Progresivasi 



Mejoramiento de 130 viviendas para 1985, de 130 vivienda para 1986, de 
120 vivienda para 1987 y de otras 120 viviendas para 1988 (ninguna 
acciem para el Municipio Centra). 

ISSFAM. Dirige sus acciones al personal de la Fuerza firmada Mexicana. 
Contempla tambi4n programas de atencibn a si%.uaciones de emergencia. 
Se planted realizar para 1985, catorce acciones de mejoramiento de 
vivienda en el Municipio Centro. 

La SEMIP realiza para los trabajadores de PEMEX y la CFE, programas 
semejantes a lo5 de FOVISSSTE e INFONAVIT. 

9.0rganismos estatales. 

INVITAB (Instituto de Vivienda de Tabasco). Atiende preferentemente a 
l a  p4blaci4n con ingresos que van de 0.5 a 2.5 veces e1 salario minimo 
regional, que no est4 incorporda a riinglm r&gimen dé vivienda. 
Actualmente proporte seis tipos de programas: adquisicidn de tierras 
para viviendas, pies de casa, lote5 con servicios progresivos, 
vivienda progresiva, vivienda terminada progresiva y apoyo a l a  

produccibn Y abasto de insumos. 

Se le propuso para l a  ejeccrcibn del Programa Estatal de Vivienda, 
realizar para 1985, 1,797 acciones progresivas -920 lotes con servicio 
y 877 pies de casa (1,343 en el Centro): edificar 1,542 viviendas 
terminadas (1,281 en el Centro); y ejecutar 5,000 acciones de 
mejoramiento de la vivienda (1,701 en el Centro). 

Para 1986 se le propuso que realizara 5,031 acciones progresivas 
-4,373 lotes con servicio y 658 pies de casa- (1,642 en el Gentro), l a  

cdnstrucci 6t-t de 75 viviendas terminadas (ninguna en el Municipio 
Centro) Y la ejecucibn de 8,667 acciones de mejoramiento de vivienda 
(2,758 en a l  Municipio Centro). 

Se le propuso Para 1987, que ejecutara 3,976 acciones progresivas 
-3,491 lotes con servicio y 485 pies de casa- (1,314 en el Municipio 
Centro). la construcci4n dr 90 viviendas terminadas (sblo para el 



Municipio Jalpa de Mdndeir) Y la ejecucibn de 6,931 acciones de 
mejoramienta de la vivienda (2,208 en el Centro). 

Finalmente se le propuso Para 1988 que realizara 1,316 acciones 
progresivas -993 lotes con servicio Y 323 pies da casa- (329 en el 
Centro) Y la construccibn de 94 viviendas terminadas. 

El ISSET (Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco) por su 
parte, ofrece programas de vivienda terminada, acciones de 
rnejoramierko o arnpliacilh de la misma y financiamiento para la 
adqi.iisiciin de vivienda en propiedad a trabajadores lie los gobiernos 
est.ata les y municipa 1 es . 
Replan%.eb su5 rnekas iniciales de la si9crient.e manera: 

Para 1985, adema5 de l as  135 viviendas terminadas que se propuso 
realizar inicialmente, realizar 155 acciones de cambio de tenencia (40 

en el Municipio Centro). 

Para 1986 construir 366 viviendas terminadas (116 en el Centro): 
ejecutar 229 acciones de mantenimiento de vivienda Y realizar 293 

acciones de cambio de tenencia (28 en e1 Centro). 
, 

Para 1987 construir 166 viviendas terminadas (116 en el Centro); 
ejecutar 147 acciones de mantenimiento de l a  vivienda y realizar 281 
acciones de cambio de tenencia (36 en e1 Centro). 

Para 1988, construir 216 viviendas terminadas (116 en el Centro) , 
ejecutar 62 acciones de mejoramiento de la vivienda y realizar 404 
acciones de cambio de tenencia (150 en el Centro). 

CODEURTCIB (Gomisidn Para e1 Desarrollo Urbano de Tabascú. Este 

úrganisrno por su parte atiende una poblacidn con ingresos mayores a 
tres veces el salario mínimo. Realiza esencialmente programas de 
vivienda terminada de tipo unifamiliar Y multifamiliar. Sus 
desarrollos die conjuntos habitecionales van desde los de interds 
social hasta l os  residenciales. 



Sus acciones iniciales no se replantearon, quedando éstas de la 
siguiente manera: 

Para 1985 se propuso construir 1,468 viviendas terminadas en el 
Municipio Centro Y adquirir 100 has. que se sumarian a las 1'35.7 has. 
de reserva ya existentes también en e1 Municipio Centro. 

Para 1986 se propuso construir 1,578 viviendas t-erminadas (747 en el 
Municipio Cent.ro) D para 1387 construir 1,580 viviendas t.erminadas (747 
Para el Centro) Y Para 1988 construir 1,577 viviendas terminadas. 

DIF-IN1 (Sistema para el Desrarrollo Integral de la Familia-Tabasco en 
coordinacidn con la Delegacibn del Instituto Nacional 1ndigenist.a). 

Cuentan con un programa de mejormienta de la vivienda dirigido a las 
comunidades rurales, asi c ~ m o  de programas de etnodesarrol lo. 

Se propuso realizar dentro del Programa Estatal de vivienda 1985-1988 
las siguientes acciones: 

Para 1985, 1,000 acciones de mejoramiento de la vivienda (ninguna para 
el Municipio Centro). 

Para 1986, 1,288 acciones de mejoramiento de la vivienda: 784 acciuner 
de mejoramiento de la vivienda Para 1987 y 382 para 1988 ninguna 
para el Municipio Centro). 

Para los fines del Programa sin embargo, se le propuso adecuar su5 
metas establecidoas Para 1987 en las zonas indigenas de la entidad de 
la siguiente manera: 

Construir para 1987, 150 viviendas terminadas ademas de las 74a 
acciones da mejoramiento Y se cancrlron las acciones previstas Para 
1988. 

4 los &yuntamientos sa leo propuso que su presupuesto asignado para 
accimrs da vivienda se destinara de la siguiente manera: 

ma 



Se realizaran 806 acciones progresivas -196 lotes con servicios y 610 
pies de casa-(320 en el Centro), se ejecutaran 23 acciones de 
mejoramiento de la vivienda: 20,199 acciones en pisos fogones y 
letrinas (6 ,710  en el Municipio Centro) de 1985 a 1'388. 

h-fuentes da Financiamiento para l a  Vivienda. 

Los principales organismos encargados del financiamiento de la 
vivienda son el INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVIMI, e1 Fondo de 
H~ítaciunosPopularrs (FONHAPOI, e1 Fondo da Oreraci4n Y Descuento 
Bancaria a la Vivienda y Fando de, Garant-ia y Apoyo a 105 Crkditos para 
la Vivienda (FOVIFOGA), el Banco Mundial, algunas dependencias 
oficiales y , e l  propio Estado a travt-s del Convenio Unico de Desarrolla 
Municipal y del Programa. Municipal de Inversihn (PMI) para la 
instancia municipal . 

a.El INFONEIVIT es un organisms creado con el fin de otorgar crédito 
a los trabajadores asalariados del sector Privado para la adquisici4n 
de vivienda, construccidw~, ampliacibin o mejoramiento, Y para el pago 
de pasivas cclritraldos por algunos de los conceptos anteriores. 

La capacidad de crédito que se les otorga es proporcional a su 
salario, y se les clasifica por cajones salariales que van de uno a 
tres veces el salario minimo, Pide como requisito de crddito un aso da 
cotizaciones. El cr4dito es a pagar en diez años para la árnpliacidm o 
mejoramiento y pago de pasivos y de diez a veinte años para la 
cartstruccittn de vivienda nueva. 

En Tabasco ofrece ahora uri tipo de vivienda clrnica de 50 mct.ros 
cuadrados de superficie y de vivienda triplex de 70 metros cuadrados. 
E l  50% de las viviendas se otorgan a tr.abajadores que perciben el 
salario minimo, 30% a los w e  perciben dos veces el salario minirno Y 

20% PI loo de tres veces o man su salario minima. 

b. El FOVISSSTE. Su objetivo es proporcionar un sistema de 
financiamianto parr lop trabajadoras a l  servicio del Estado. 



El financiamiento proviene sobre todo de lo5 aportes del sector 
pdtblico.Atiende a los trabajadores cuyo nivel de ingresos va de uno a 
t.res veces el salario minimo. El crédito es a pagar en menos de diez 
años reparaci&nZ ampliacibn o mejoramiento de la vivienda y de diez a 
veinte aXos cuando se trata de adquisicibn de vivienmda de terceros 
y/a const.ruccibn de vivienda. 

c.FONHAPO;. Es un organismo del sector Desarrollo Urbano y Ecologla 
que t.ienen como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Pohlicos (BANOBRAS) Y cuyo objetivo es coadyuvar a resolver el 
problema de l a  vivienda a los grupos de menores ingresos. 

Ent.re sus linea5 de accibn estAn: la urbanizacihn para LJSO 

habitacional, vivienda en renta, vivienda progresiva, mejoramiento der 
vivienda, adquisicitm de tierra, elaboracibn de estudios Y proyectos Y 
fcsrmacicin de azesarias. 

Atiende preferentemente a los grupos de poblacibn no asalariada, cuyos 
ingresc~s no rebasan 2.5 veces el salario minimci rural. Las tasas de 

irtt.er&s aplicable a l c ~  cr&dit.os varia de acuerdo a l  monta del cr4dit.a 

de que se trata, pero no rebasan e1 25X.  Los enganches representan el 
10% del monto total del crédito Y el incremento a las tasas da interes 
son de 10X anual. 

d.FOVIFOGA. CStiende sectores de ingresos medios y bajos;. Da 

crdditos individuales para adquirir o mejorar vivienda para uso 
habitaciortal propio. Las tasas de inter& varían entre 15 y 30%. 

e.INVITCIB. Obtiene su financiamiento del Banco Mundial a trav4s & 

EANOPRAS por medio del Pragrarna de Accibn Concentrada para el 
Desarrollo Urbano del Golfo e Istmo de Tehuant-epec. 

’ a. 

Los creditor, estan destinados para la adquisicibn de lotes y vivienda, 
Y a la construccibn, rrparacihn Y mejoramiento de vivienda. Las 
acciones estan destinadas en un 50% a trabajadores cuyos ingresos van 
dr 0 . 5  8 1.3 veces 81 salario mlnimo y en otro 50% a sujetos que 
Pertenecen a grupos da ingresos bajos.La tasa de interdm sobra los 



pr4st.amac; es del 15% anual y la amorkizacidn a los mismos no debe 

excedeir de 15 años. 

f.CODEM y PMI. El Convenio M i c o  de Desarrollo Municipal Y el 
Programa Municipal de Inversibn (as una modalidad de las programas de 
desarrollo socioaconc!mico del CODEM), financian esencialmente las 
acciones da los ayuntamientos. Son programas de inversidn 
descentralizados de los municipios. Dentro de &tos se incluyen las 
acciones prioritarias de los H.H.Ayuntamient.os en materia de bienestar 
social Y de desarrollo econdmica. 



CONCLUSIONES. 

El rlipido crecimiento de la poblaci4n en la ciudad de Villahermosa, la 
migracidn masiva hacia la ciudad, el proceso inflacionario que sufre 
la zona -y que redujo el poder adquisitivo de un gran sector de la 
poblacidn- y por lo tanto la polarizaci4n social que produjo la 
intensif icaeidn de la actividad petrolera durante la dQcada de los 
setentas en el Estado de Tabasco, provocar& ademAs de la escacez de 
vivienda, la inaccesibilidad a ella para algunos sectores de la 
Poblaeidn, sobre todo para 10s reci4n llegadosz la imposibilidad de 

ñrnpliar o mejorar las ya existentes, asi coma l a  insuficiencia en 10s 
servicios de agua Y luz Y una fuert.e especulacitan en terrenos y 
materiales de construcci&n. 

Este estado de cosas como ya se vid3 fui el que prl=ipici4 el desarrollo 
artarquico de la vivienda por la aut.oconstruccibn, incerementAndose las 
colonias populares corno Las Gaviotas, La Mansa, El Triunfo de la 
Manga, Carlos A. Madrazo, Bosques de Saloya, et.c., y los asentarnientos 
irregulares como Relisario Dominguez, Rivera Carrizal, Lattffkaalrbrk-1 
Santa Lucia, etc., de difícil habitabilidad por los riesgos que 
significan la carencia de agua, la insalubridad, el hacinamiento, l a  

inundacidn cstacional, etc. 

J 

Esta situacidn, fué la que llev4 al Estado a la realizacih de una 
serie de politicas habit.acionales. Sin embargo, la ctferta de viviendas 
propuest.as por e1 Estado se realizb, por un lado, en base a crn dificit 
w e  5410 considerb la inversihn en vivienda nueva, dejando de lado 
a w e 1  la que requsr ia de rcmodelacibn, mejoramiento o reposicitm y por 
e1 otro lado, esta oferta de vivienda se orientl', en la practica hacia 
los grupos de ingresos mas elevadas o a Personal sindicalizado. 

DI este modo, a1 no existir ninguna correspondencia entre la oferta de 
vivienda estatal y la drmanda de 19% kaiblBeiW%.Q§ rjllw'fivada tiWtbo dm sus 

caractrristicas sociorcondmicas como de las necrsidadrs mismas de las 
viviendas ya existentes, la oferta de vivienda planificada r8sultt3 
insuficiente e inadccurda parr satisfacer 

U 



la demanda de la poblacibn. 

Por esta razbn gran parte de la poblacibn, sobre todo de la poblacih 
migrante o de aquel la desempleada o subempleada, continu6 asentAndose 
en zonas no planificadas mediante la autoconstrucci&n, como puede 
det.ectarse en diferentes partes de la ciudad de Villahermosa, siendo 
por lo %.ant.o a h  poblacibn demandante de vivienda o de mejores 
condiciones de ésta. 

í4 esta demanda debe agregársele ademas la que registra el crecimiento 
natural de la pctblaci6n, que como ya se vid, Tabasco presenta una de 
los indices de nat.alidad mas elevadas del pais (46.6 nacimientos por 
cada mil habit.ari%.es), de donde, an hase a. este indice la poblacih 
demanda Y cont. inuar & demandatidc~ nuevas Areas de asentarni entos y 

vivienda en la ciudad de Villahermosa. 

El ariálisici de los requerimient.os de vivienda hasta el ago 2000, nos 
permite medir la relacibn entre l a  oferta de vivienda propuesta por el 
Estado y la demanda real de vivienda. 

Para obtener los datos ~ C J S ~  indicarian la demanda potencial de vivienda 
en Villahermosa, se utilizaron los datos de la encuesta SCAOP 1983, 
sobre e1 ni!Jrnera lie familias que habitaban en l a  ciudad ese año y el 
tamaño de la Fcoblacidm. 

El c&lcull> realizado a part.ir de esos datos reflejb las condicionas 
actuales en cuanto al tamaño medio de la familia y la tasa de 
part icipacihn. 

La detarminacidn de l a  demarida de vivienda se bash en l a s  proyecciones 
da poblacibn descritas en el capitulo 3 Y en la tasa de miembros por 
familia que para 1983 fue de 4.6. 

11 w8 wowckr Ir wblri6n 6 Vill3wiiosr hash el rX0 2000 se tad hasta 1968 Ir hi-ir dr ~ u l  el crciiiento 
canservaria la t~cimcir  1980-1%3 -krr mnl da crecimiento da 6.23. A w t i r  dr 1969 se wOyrct0 can Ir hipóhsis de 
we la tasa de craiiirnto bajuir a 5%. cue es rproxi4ic--'- el craiaiento wawdio 1%0-196#,~ 

m a  



Posteriormente t.eniando como base lo anterior, se calcularon el namero 
de familias y la PEA (factor determinante. junto con la estructura 
salarial, para el ceilculo sobre acceso a los crdditos para vivienda). 

Primeramente del cuadro PEA Cajones Salariales 1983-1989 l/pie de 
página (Capitulo 3 inciso 4.2) Y de la ralacibn entre estructura 
salarial y tipologia de la vivienda ,se deduce en primer lugar,que por 

cada familia existe un promedio de 1.5 Personas trabajando o en 

disponibilidad de trabajar. I 

En cuarko a la PEA por cajsln salarial, si se eliminan los extremos, 
considerando que el sactar de más elevados ingresos resuelve su 
problema habitacional en el mercado inmobiliario privado Y que, el de 
menm-es ingresos sblo puede recibir asisi%encia social de 
inst.ituciunes pi!Jblicas ad OC, nos queda un 75% de la publacibt-8 eri 
las cajones medios que ganan arriba de una vez el salario minimo pero 
abajo de tras veces el mismo. 

Son por lo tanto los sectores de salario medio, los que tienen acceso 

a los crdditos de las instituciones estatales de crkdito para 
vivienda, quedando fuera de éstos, los estratos de poblacitrn que no 

cuentan con un ingreso fijo. 

finalmente, en base a los cálculos an%erioresr y tmicamente 
considerando que cada familia debe tener su propia casa, se obtuvo que 

el d4ficit de vivienda para los aXos 1983-1339." 

Estimando la situacitrn de la vivienda ya descrita, fué que e1 Estado 

elabord el Programa Estatal de Vivienda 1985-1988. 

Sin embargo, retomaando las proyecciones de Poblacidn, vivienda y 
dificit de vivienda antes descritas y considerando que para el 
Programa los requerimientos de vivienda nueva para el Municipio Centro 
sa calcularon en 4,547 viviendas anuales Y para l a  ciudad da 
Villahermosa en 2,821 viviendas anuales, es evidente que el Prograna 
de vivienda no pretende cubrir ~1 ddficit em su totalidad. 

8 VII d o t  Vivirdi en Vi!lihrrKJsa 1963-1989 m el cigitulo 3 de esta trabajo. 
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Por lo tanto, de acuerdo con todo lo anterior, a pesar del Programa 
Estatal de Vivienda no se cubrir& el ddficit de vivienda que sera 
hasta 1989 de alrededor de 3000 unidades. 

Por otro lado, el Programa Estatal de Vivienda no elimina la 
au%.oconstruccidn y por el contrario la apoya Y est.imula mediante la 
entrega de lotes con o sin servicio y los programas de desarrollo 
progresivo. 

Al hacer un analisis de asta situacibn se ohserva que, en el primero 
de los casos el Estado lo que hace es hicamente entregar el lote, 
mismo que paga el beneficiario y en e1 cual bste autoconstruya su 
vivienda donde l a  i!mica diferencia que existe es que el terreno le 
pertenece. 

En el segundo caso se dan las mismas condiciones pero con l a  

diferencia de que ahora se le añaden servicios como agua, energla 
elktrica, banquetas, calles, etc. 

En este caso sin embargo, los sectoras de m A s  bajas ingresos quedan 
muchas veces fuera dé estos programas ya que la existencia de io5 
servicios, en 105 que participan la prcduccidi capitalista de 
materiales y constructores privadce, elevan lcts cost.os de PrctduccilSn y 
las rentas del 5ue10, reduciendo la capacidad de compra o amortizacidn 
del terreno de esa poblacich. 

Por otro lado, los programas de desarrollo progresivo en los que se 
incluyen los pies de casa, van dirigidos tambiin a estratos de 
ingresos bajos aunque un poco mas arriba que los de los dos casos 

anteriores. 

Con estos programas, las viviendas entregadas -como en el caso de 
Bosques de Saloya en el distrito XI1 de Villahermosa- son viviendas 
tan pequeñas que no resuelven ni los problemas de hacinamiento ni la 
imalubridadt ademis para que las beneficiarios puedan posteriormente 
awliar su casa, necesitan entrar a i  mercado capitalista que controla 
las materiales de conrtruccidn, y su mísero salario sblo leo permite 
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adquirir materiales de segunda mano o de desecho, entrando twavammnt.r 
al circulo que caracteriza la seneralidadd de la vivienda 
autmconst ru i da. 

Como al Estado le int.eresa mas adecuar la estructura urbana a las 
necesidades del capital, es decir, le interesa sobre todo invertir en 
vivienda para los sectores de altos ingresos o en comercios y 

oficinas" , ia autoconstruccibn representa una ventaja para ia 
ñcumulatcidn de capital: Por un lado ' I . . .  la tierra tendra un precio 
comercial /en e1 que/ se incluirln los costos de produccih del 
terreno adecuadu Y las rentas del suelo generadas en la adecuacidn, 
los materiales de construccidn ser=tn obtenidos en el mercado 
capitalista e incluir&n sobreganancias de monopolio de los 

productcwes.. . etc, adlamias de qua la invrarsibn que realiza en 
los programas es lnfimo. 

Por otro lado, mediante el apoyo a la autoconstrucci&n el Estado 
manipula la utlicacidn de dichas viviendas, generalmente en la 
periferia de la ciudad, como es el caso nuevamente de Bosques de 
Saloya o las Gaviotas, o mediante programas de "apoyo al crecimiento 
de la ciudad", a través de los cuales intenta desplazar algunos 
sectores sociales generalmente de ingresos medio-bajos Y que TCQ 

contribuyen a l a  mejora de los espacios existentes, hacia zonas 

estrat4gicas como es al caso de los Centros de Apoyo. 

Otro ejemplo de esta situacidn nus lo presenta el Centro de la ciudad, 
en doride la adecuacidn de la estructura urbana a la5 necesidades del 
capit.al, corno fcrh la ccmst.ruccidn de vivienda residencial y rnedia o el 
cont. i rum crec im i ent.0 de 1 comerc i o y servicios adm ini str at, ivos, 
desplard a muchos de los antiguos pobladores hacia otros diskritos, 
sobre todo hacia los distritos 11, 111 Y I V s  o el caso del Complejo 

/2 El Estado... tim u & ~  mes d s  inter& en buscar desplegar su dmagogir wlitica an las " c a m  medias' y san esta 
cams las que t i m  Ir CIpaciW ~ C W U ~ B ~ C ~  Y las 9uanth pira &ira lot precios de mer& de M viviendas; #n aso 
bdiu la uyor putr 6 sus fador di inversión r Ir vivien& socialunte naesarir de las capas medias y Ir fura 6 
trrbrh ads caplrjr, lo, obrero, calificados dr iu emlu1 crpiklistas dr myor imrtncir y lo, crplrados adios. 
~ ñ W D U  Ca108,E. hdt.1329) 
/3 nidrm, 
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Urbanistic0 Tabasco 2000 en el distrito V, cuya planeacibn que 
cúnsiderlj la cúnstrucibn de vivienda residencial Y media, desplanb 
t.ambiBr1 a muchos de los antiguos pobladores de más bajos ~ I C L J ~ S O S  que 
pasaron a conformar parta de las colonias el Espejo I y el Espejo 11. 

FIunque a l a  fecha no se ha hecho un ar&l is is de los resultados del 
Programa Est.at.al de Vivienda 1985-1988, los resultados de lor, 

programas anteriores demuestran que mientras los planes o programas de 
vivienda no se ajusten a las necesidades, aspiraciones Y posibilidades 
réales de la poblacibn, fracasaran mucha5 de las acciones de1 Estado Y 

10s ctrgartismús que intervienen en la rlanificacibn, ya sblo lúgrcrri 

mit.igar en parte las carencias y por lo tanto ni el déficit de d 

i 
vivienda se cuhrira, ni las ciudades perdidas n i  la aut.úconstruccitr1, F 

3 
1 
1 bajo su propia dinámica espont.át-ea, desaparecer&. 
Y 

n 

. 



ANEXO 

1 Garacterizacibn de los Distrit.ori IJrbanos 

elevado valor del suelo, lo qua ha provocado tambiCn un desplazamienta 
de pohlacitln hacia otros distritos, especialmente hacia los distritos 
11,111 y IV. 

El área w e  corresponde a lo que seria propiamente el centro de la 
ciudad , est.& conformado por los distritos I , I I , I II  y I V .  El Dist.rito 
I ccwresponde a lo que es e1 casco antiguo de esta. A q u f  se localizan 

En este distrito se localizan los principales edificios de gobierno 
del Estado y los más importantes comercios, como el Mercado Pino 
Sulrez cuya cábertura, como se verá mas adelente, comprende no shlo a 
la ciudad de Villahermosa, sino tambien a un amplio sector de l a  

regibn Centro. Es adem& el distrito clue presenta la mayor densidad de 
pohl acibn por Area hahi t.aciona1. 

Se estima para &ste cma poblacidn , aproximada de 22,670 personas, 
habitando en 3,482 viviendas predominando las de tipo unifamiliar. 

DISTRITO II., A este distrito corresponden trece colonias con un total 
dé 6,325 viviendas, una poblacihn de 33,431 habitantes y Predominando 
casi totalmente la vivienda unifamiliir con 94.9% de Qstas Y un 5.5% 
da vivirnda multifwmiliar. Estan distribuidas de la siguiente manerar 



VIVIENDAS POBLACION 
Total Unifam. Multifam. 

Cal. Florida 
Col. J~SI!JS Garcia 
Co1.Adolf.er Ldpez Mateos 
Fracc.Loma Linda 
Fracc.Cagcr de las 

Ilusiones 
Fracc.Arboledas 
Col . Nva. V i  1 lahermosa 
Col.El Aguila 
Co1.Rovirosa 
Col . Lindavista 
Col . José Colomo 
Fracc.primavera 
Fracc.Loma Bonita 

255 239 16 
216 212 4 
229 229 - 
77 77 - 

1038 
1888 
1122 
408 

200 165 35 8 4 0  
293 222 71 1201 

1646 1507 . 139 9282 
1785 1718 67 9422 
545 545 - 2234 
61 1 61 1 - 3562 
403 3- 14 2135 

205 
154 

36 36 - 
29 23 - 

TOTAL 6325 5977 348 33,491 1 
Atraviesan a este distrito las principales vialidades de la ciudad y 
se localizan aqui los mas importantes parques de l a  misma8 "La Venta" 
y "TomCIs Garrido Canatlal 'l. 

I 
DISTRITO 111. Se ubica al sur de la ciudad. Est.& formado por trece I 

colonias con un total de 4945 viviendas. predominando totalmente la 
crri i f ami 1 i ar , y con 24,049 hatr i tantes di str i bu i dos de 1 a si pu i ent.a 
manera: 

Cal . Del Bosque 
Fracc.Deportiva 

Residencial 
Fracc.La Ceiba 
Asentamiento ir regular 

Bel isar io Domingcrez 
Ca1.Municipal 
Col . Mavito 
Col. Reforma 
Fracc.Tulipanes 
Col . Del Guayaba1 
Fracc. Guadalupe 
Col. 1o.d~ Mayo 
Col . FOVISSSTE (Ia. etapa) 
Fracc.De1 Parque 

TOTAC 

VIVIENDAS POBLACION 
Total Unifam. Multifam. 

928 239 239 - 
319 319 - 1276 
125 125 - 625 

44 44 - 185 
59% 598 3013 
536 536 225 1 
640 640 - 3328 

413 159 159 - 
32 1 32 1 - 1364 

193 159 159 - 
1477 1477 7799 

1318 264 264 - 
256 64 64 - 

4945 4945 - 24.049 



Las colonias mas antiguas del distrit.0 son la Colonia Mayito, Reforma 
y Primero de Mayo. 

DISTRITO IV. E5te distrito presenta caracteristicas muy particulares 
sobre todo por haber sido una zona conurbada a la ciudad de 

Villahermosa. Se integrd a ésta, por la f13rmacibn de las colonias 
Atasita y Tamulta en las cuales se ckaserva sotwe todo urt a l t a  indice de 
vivienda popular, caracterizada principalmente por el deterioro de 
éstas Y la frecuent.e falta de servicios intradsmiciliarios e 
inf raestruct-ura -aunque sin embargo cuent.a con t.odcr tipo de servicios 
educativos, de salud, recreativos y de comercio-. Unicamente las 
colonias que fueron planeadas por el FOVISSSTE e INFONAVIT se 
PJxuentran en majores condiciones. 

Este distrito 5e localiza al sureste de la ciudad: es el de mayor 
tamaño -después del distrito XI- en cuanto a superficie total, mayor 
superficie urbanizada y mayor poblacidn. Predomina casi totalmente la 
vivienda unifamiliar, con el 95.8% de bstas y 4.2% de vivienda 
mu1 t i f ami 1 i ar . 
El dist.rit.0 esta formado por 21 colonias con un kot.al de 10,557 

viviendas Para 51,343 ha&it.ant.es, distribidos de la siguiente manera: 

VIVIENDA POBLAC ION 
Total Unifam. Multifam. 

Col . Atasta 
Col.Migue1 Hidalso 
Col . Atasta de Serra. 
Fracc.Celorio 
COTIP 
Fracc,Las Delicias 
Col.Guadalupe Borja 
Fracc.INFONAVIT 
Col . Mi 1 itar 
Co1.Nuevo Pensiones 
Col . Pensiones 
Col.Pino SuBrez 
Col . Punta Brava 
Col.Sbnchez Masallanes 
Col. 18 de Marzo 
Col . Tamultd 
Fracc.villa de los Arcos 

2490 
96 

205 
68 
36 

520 
1188 
646 
48 
71 

679 
167 
300 
1 38 
260 

2553 
384 

2490 
96 

135 
68 
36 

520 
1119 
646 
48 
71 
679 
167 
300 

260 
2553 

189 

1 a8 

m a  

11,952 
668 
72 1 
328 
194 

2,763 
66,325 
3,411 

144 
256 

4,168 

1.174 
940 

1,007 
11,256 
1.786 

ais 

- - -I- 



Fracc.villahermosa 148 148 - 1,122 
Fracc.vista .Alegre 55 55 171 
INDECO 270 117 153 1 ,293 
Prol.Brown Pera1t.a 185 138 47 846 

TOTAL 11, 152 10,114 443 S í ,  343 

DISTRITO V. E5t.e distrito se ubica al poniente de la ciudad. 
Corresponde a 4st.e e1 complejo urtlanistico Tabasco 2000.  A diferencia 
de otros didt.ritos, para bste se Planearcm su ubicacibn, los ~ ~ s o s  del 
suelo, el equipamiento Y l a  distribucibn de las viviendas. Est.& 
formado por 3183 viviendas , de las cuales e1 77.3% son de tipo 
unifamiliar y el 27.7% de t.ipo mult.ifamiliar, para LWEI poblacidn de 
10,183 habitantes. 

Se encuentran en este distrito tanto viviendas que por sus 
caracter I st i cas puede dec i r se que son de ti po res i denc i a 1 Y rned i a, 
como algunos conjuntos habitacionales de! vivienda popular y adrn 

precaria como las colonias e1 Espejo I Y el Espejo 11, atm cuando e s t a  

complejo urtIanist.ico SE! plan& en e3eriaral para la poblacitrl de 
ingresos medio y alta. Es sin ernbargo por e5t.a razbn, que muchos de 

lac, antiguos. pobladores de mCis bajos recursos se han visto desplazados 
de esta zona. 

VIVIENDAS POBLACION 
Total Uni f am. MU 1 ti f am 

Fracc.El Espejo I 
Fracc.El Espejo I1 
Colonia Carrizal(Patra 

lera) 
Complejo Urbanistico 

Tabasco 2000: 
i)Club Campestre 
iilúalaxia 
iii)La Choca 
iv)Multifam.Pirami 

Asent.Irresular Rive- 

Zona Comercial Torea 

da 1 

ra Carrizal 

584 584 3,070 
517 517 - 1 ,345 

900  660 240 ND* 

193 193 - 1 ,004 
134 134 549 

496 16 480 2,282 

234 234 - 725 
125 125 5sq 

TOTAL 3,183 2,463 720 10, 183 



DISTRITO V1.Estch formado por todos los asentarnientos W J ~  rodean la 
parte norte de la Laguna de las Ilusiones. Se caracteriza por ser un 
distrito que presenta un alto niitmerci de viviendas de tipo residencial, 
con predominio también de vivienda unifamiliar ( Y l . l X ) ,  y por 
encontrarse aqui las viviendas para maestros, pet.rc-rleros Y 

electricistas. 

Se lccal izan a w l ,  como equipamiento importante, el hospital "A. 
Rovirosa"? la "Universidad Juchrez Authnoma de Tabascm" el Albergi-re 
del DIF", las oficinas del INVITAB ,tiendas de autoservicio y oficinas 
de PEMEX. 

Cuenta con un total 
manera: 

Fracc. Bonanza 
Fracc.C.F.E. 
Col . El Recreo 
Fracc.Framboyanes 
Fracc.Heriberto Kehoe 
Fracc. Jardines de 

Villahermosa 

de 3,579 

Total 

330 
83 

204 
94 

887 

55 
Col. Jos4 Ma. Pino Suárez 739 
Fracc. Oropeza 39 
Fracc. Prados de 

Villahermosa 194 
Lotificacibn Sant.a Lucía 145 
Col.Villa las Palmas 162 
Col . Tierra Colorada 409 
Cct1.Maqisterial 219 
Fracc.El Aguila 

TOTAL 

viviendas distribuidas de la siguien%e 

VIVIENDAS 
Unifam. Multifam. 

330 - 
83 

204 - 
84 10 

583 304 

- 

- 55 
739 - 

35 4 

194 - 
145 - 
162 - 
409 - 
219 - 

1 Q  - 

FOBLAC; ION 

1,632 
343 

1 ? 203 
429 

4,600 

220 
4,771 

216 

1,438 
1,1513 

705 
2,413 
1,031 

19 a x  80 

3, 579 3,261 318 20,237 

4 estos das i'tltirnos distritos se les puede ubicar dentro de aquellos 
de exparisidn planeada -generalmente de vivienda media y residencial-. 

El constante crecimiento demograf ico de la ciudad?provocb qua fueran 
tambihn surgiendo brotes 4e asentarnientos esmntdneos sobre todo 
alrededor del Centro. Comprenden los distritos VII, IX, X ,  XI Y XII, y 
SI caracterizan por ser en gran parte zonas de asentarnientos 



irregulares, de vivienda precaria, sin ~ervici~s, sin equipamiento, 
etc. o de ccupacih ejidal. 

DISTRITO VII. Cuenta con 695 vivieridas distxibuidas en tres colonias: 
Col.Casablanca I con 366 viviendas Y 1,564 habitantes: Col.Casablanca 
If con con 236 viviendas Y 1,380 habitantes Y Col.Casablanca 
Universidad con 93 viviendas Y 555 habitantes. 
Se caracter izan por ser asentarnientos no consol idadas, en doride aCm no 
se ha llevado a cabo ningdm programa de mejoramiento, .aunque ya existe , 

1 
LJII estudio por parte de SACOP Para realizarlo.' Predomina en este I 

distrito la vivienda de tipo unifamiliar, en donde habitan 796 

familias. 

I 

DISTRITO VIII. Corresponde a la Ciudad Industrial Y no existe awi 

rtingdn t.ipo de vivienda. 

DISTRITO 1%. En este distrito se han realizado varios fraccionamientos I 
de interés social: Ciudad Industrial I (Fraccionamiento INFONAVIT) con I 

568 viviendas; Ciudad Industrial I1 (Fraccionamiento INVITAB) con 364 
viviendas. Se localizan aqui tambih el Fracc.villa de las Flares con 
423 viviendas, dandanos L W I  total de 1,401 viviendas, predominando las 
de tipo unifamiliar,con una poblcicidn de 7,368 hatri%.an%.es y 1,587 
familias para este distrito. 

DISTRITO X. Ccwresponde también a una zona de exparisicfrn precaria y 
popular. Predomina casi totalmente la vivienda unifamiliar con 96.1% 
del total Y el 3.9% de vivienda multifamiliar. 

En el se ubican las  colonias La Manga con 660 viviendas, Las Gaviotas 
I con 2,224 vivieridas, El Triunfo dé la Manga, cuyo ni!Jmera de 
viviendas nu se pudo determinar Y las Gaviotas I1 con 193 viviendas 
que hacen para este distrito un total aproximado de 3,077 viviendas, 
Para 14,006 habitantes. Sus nombres corresponden a los ejidos que 

ocupan. &unque son colonias de asentamientus esrorttAneos, en el los 
existid ya un programa de mejoramiento a travl?s del cual se 

introdujeron el servicio de agua. al alcantarillado, l a  luz Y un 
Programa da rrmudrlacidn. 



Los rjistritms XI  y #I1 -re caracterizan por 5er casi totalmente 
irregulares. En ambos existe un Predominio absoluto de vivienda 
unifamiliar. El primero constituye la mayor reserva urbana de 
Villahermosa. En 61 se encuentran 3 la Rancheria Miguel Hidalgo con 
215 viviendas y 1032 habit.antes: el asentamiento Periférico I1 con 13 
viviendas y 39 ha bit antes;^ la ColoCarlos A.Madrazo con 86 viviendas y 
421 habit.antes, que nos dan un tot-al para el distrito, de 517 

viviendas para 530 familias y una páhlaeian de 2,101 habitantes. 

DISTRITO A I I .  En ast.e dist.rit.o se localiza Bosques de Saloya con 420 ! 

viviendas y 1,753 habit.ant.es, el cual se ha ido expandiendo debido a 
programas estata 1 es an dcwde la intervensitm dé INFONAVIT ha 
minimizado los efect.os de invasidn esporit.&nea de la tierra. 

yi 

I 

DISTRITO I. De a cuerdo a la densidad media de la ciudad de 
Vi 1 lahermosa -78 hab/ha. - se observa una a 1 t a  cunceritr ac i tan de 
poblacidn con 174 hab/ha. que hace importante al distrito en cuanto a 
los servicicls que demanda. En este distrito la concentracidn media 
hah i t a c  i orla 1 (274 hah./ha) es mas elevada que la de Villahermosa en 

general, que alcanza los 136.25 hab./ha. 

I 
1 

DISTRITO 11. En el dist.ritm, el mayor namern de has. para vivienda 
estAri destinadas a las colonias El Aguila con 43.59 has en uso Y una 
densidad net.a habitacional de 189 hab./ha: y la Col. Nueva 
Villahermosa con 43.84 has., 40.35 en uso y 3.49 vacantes, Y una 
densidad habitacional neta de 230 hab/ha. 

No srtcede as1 con el Fracc. Loma Bumita, el c m l  cuen%.a con una 
superficie de 9 has. en uso habitacional y una densidad neta de 17.1 
hab./ha. La mayor densidad habitacional se concentra en las colonias 
J ~ ~ J s  Garcia con 144.4 hab. /ha. en una superficie habit.aciona1 de 
12.89 has.; las Colonias el Aguila Y Nueva Villahermosa y la Colonia 
Lindavista con 272.1 hab./ha, en una superficie habitacional total & 

13.09 has. 

DISTRITO 111. La mayor superficie destinada a uso habitacional l a  

tiene l a  colonia Primero dr Mayo, pero no as1 l a  mayor densidad 

-- - -- -. _-- I- 



habitacional. Esta la’ tienen las colonias del FOVISSSTE primera etapa 
c m  298 hab/ha. en una superficie habitacional de 6.1 has.: la colonia 
del Guayaba1 con 2704 hab./ha. en 7.27 has de superficie habitacional; 
la Colonia Municipal eon 210.2 hab./ha. en una superficie habitacional 
de 14.33 has.: la Colonia Reforma con 189.5 Hab./ha. en 17.56 has. 
habitacionales; Y el Fracc. Deportiva Residencial con 175 hab./ha. Y 

una superficie habitacional de 7.3 has. 

DISTRITO IV. La mayor densidad habitacional de est-e distrito 5e 
localiza en las siguientes colonias: 
Colonia Sanchez Magallanes can 244 hab/ha. en una superficie 
habitacional de 3.82 has.; la Colonia uUadalUpe Borja Con 234.3 

hab./ha. en una superficie habitacional de 26.99 has: la Colonia 
Atasta de Serra con 220.4 hablhaa. en una superficie habit.aciona1 de 
3.27 has.: el Fracc. Villahermosa con 219 hab/ha. en una superficie 
habit.aciona1 de 5.12 has. : Y la Colonia Prolongacibn Brawn Peralta c m  

205 hab./ha. en una superficie habitacional de 4.12 has. 

DISTRITO V. La mayor densidad habitacional se concentra en el 
Multifamiliar Piramidal, con 466 hab./ha. en una superficie 
habitacional de 13.6 Has. 

DISTRITO VI. La mayor concentracibn habitacional se ubica en las 
siguientes colonias: Privada Golondrinas y Lotificacibn Santa Lucia 
con 523 hab./ha en 2.2 has. de superficie habitacional: Villa las 
Palmas con 415 hab./ha. en 1.7 has. de superficie habitacional: Fracc. 
Bonanza con 225 hab./ha. en 7.25 has. de superficie habitacianal; Col. 
El Recreo con 209 hab./ha. en 5.75 has. de superficie habitacional y 
la Col.Jcas4 Ma.Pirto Suar-ez con 193 hati./ha. en una superficie 
habitacional de 24.7 has. 

DISTRITO VII. En este distrito se localiza la importante reserva 
urbana Casablanca. La mayor concentracibn habitacional la tiene e1 
asentamiento irregular Casablanca I1 con 189 hab./ha. en 7.3 has. 
habitacionales. 



DISTRITO VIII. Se ubica al noroeste de la ciudad y corresponde a la 
Ciudad Industrial con una superficie total de 173.7 has. El parque 
industrial propiamente dicho ocupa 169  has.,^ el restante correspande 
al Centro de. Reeducacih Social. 

DISTRITO IX. La mayor densidad habitacimal se concentra en la Colonia 
Ciudad Industrisl I1 con i79 hab./ha. en una superficie de 14 ha 

DISTRITCI X. La densidad rn&s alta la tiene la cúlmia Las Gaviat.as con 

194 hab./ha. en una superficie habit-acional de 57.55 has. 

DISTRITO XI. La Colonia con mayor densidad habitacional es la Carlos 
A. Madraza con 131 hab./ha. y una superficie habitacional de 3.22 has. 

2. Equipamiento Para la Recreacibn. 

En lo que a canchas deportivas se refiere, independientemente de la 
Ciudad Deportiva , muy pocas colonias cuentan con 8stas.Son sobre todo 
las colonias mas púpulares las mas desatendidas.Se encuentran entre 
ellas las Colonias El Aguila del distrito I, Municipal, Mayit.0 Y 
Primero de Mayo del distrito 111, INFONAVIT, Guadalupe Borja, Punta 
Brava del dist.rit-o I V ,  E l  Espejo I y 11, Carrizales y Multifamiliar 
2000 del distrito V, las Colonias Inter& Social I y I1 del distrito 
I%, la Col. La Manga del diskrita X ,FOVISSCTE I1 del dist.rito X1 y 

Bosques de Caloya de1 distrito X I .  

Los parques Y jardines con que cuenta la ciudad se concentran en los 
distritos I1 Y I11 Y parte de los distritos I, V, V I  y X. El parque La 

Choca, actnqcre es muy g r arde 515 1 Q f unc i cma 5 i eke d 1 a í  a 1 año dur anta 1 a 
feria anual "EXPOTAB", por lo que puede considerarse que aunque cubre 
un espacio amplio, opera con déficit. 

En el dist7ito I1 se localizan los paraques recreativos-culturales "La 

Venta" y "Tomás Garrido Canabal", Y los parque CuauhtCmoc Y Rovirosa 
junto a l a  Laguna de las Ilusiones. 



Por otro lado para los distritos V I  y IX localizados al norte de la 
ciudad y el distrito IV al sureste de asta, este tipo de servicios es 
casi rulo. 1goalmerit.e es clara la ausencia de &reas verdes para las 
colonias polulares como: El Agula, Rovirosa, Primero de Mayo, Reforma, 
FOVISSSTE, INFONCIVIT, 1arnult.t-, Pino SuCirez, El Espejo I Y I1 , 
Multifamiliar Tabasco 2000 , Fracc.de Inter& Social I y 11, Las 
Gaviotas, La Manga, El Triunfo dei la Manga, FOVISSSTE I1 y Bosques de 
Sa 1 oya . 
3. Equipamiento Para la Educacibn y la Salud. 

Más importante sin embargo son el equipamiento para la educacibn y la 
salud. 

El equipamiento para la educacibn se clasifica en cuatro niveles: 
El primer riivel corresponde a los plánteles de EJucaciCln Superior y 
tiene una cobertura tanto urhana con estatal. Tal es el caso de la 
Lin i ver s i dad .JuCirez f h t & r m r n a  de Tabasco , e 1 I nst, i t.i.r%.o Tecrio 1 c3g i co 

Resiurial de Vi 1 lahrrnosa y la Universidad Pedagbgica. 

E 1 segundo ni ve 1 cor r espcmde a 1 os p 1 ar1t.e 1 es de Educac i d m  Medi a 
Super ior que abarca el tlachi 1lerat.o y los tecnolClgicos. El mayor 
rdrmero de estos planteles se localiza en los dist.ritos I ,  11, I11 y 
IV, mientras que los distritos U, VII, IX, X Y XI1 carecen de ellos. 

Aunque su capacidad cubre en forma casi satisfactoria la demanda de la 
ciudad, al interior de los distritos, el problema que presentan es su 
utaicacibn, que provoca un enorme desplazamiento diario cfe otros 
distritos para acceder a estos centros educativos. Quedan totalmente 
desatendidos de este servicio las colonias: La Choca, Galaxia, 
Espejo I, Espejo 11, Carrizal del distrtito V y Bosques de Saloya del 
distrito XII. 

A l  tercer nivel corresponden los centros de EducaciCIn Bdsica Y Media 

Terminal que corresponden a todas las secundarias generales y 

tecnolbgicas respectivamente. 



De los 33 plariteles de Educaci6n Media Basica existentes , el mayor 
rdrmero de ellc~s se encuentran en los distritos I, I1  y I V ,  mientras 
que los distritos V ,  VI  y XI1 quedan casi totalmente desatendidos; 
entra esos se encuent.ran las colonias: Galaxia, Espejo I ,  Espejo 11,  

Carrizal, Bosques de Saloya, Fracc.H.Kehoe y Fracc. de Interés Social 
11. 

De los 22 planteles de Educacibn Media Terminal , el mayor nQméro de 
bst-os se concentran en los distritos I, I 1  y I V :  por el cont-rario, lor; 
distritos V ,  V I ,  V i i s  S, X I  y A I 1  carecen casi totalmente de ellos. 

A1 cuarto nivel corresponden las primarias Y los jardines de niños 
-planteles de Educacidn Media Basica y Elemental-. Presentan una mayor 
CCtbert.LJra que los ant.er icires ya 41-m su dist.ribuciGn atiarlza a casi toda 
la ciudad. Sir1 embargo, en lo que a plant.elE?s de Educacidir1 Media se 
refiere. se puede apreciar que en los distritos 111 , I V  y V existen 
zonas populares que no alcanzan a ser atendidas por las primarias 
existentes. Tal es el caso de Residencial Deportiva, La Ceiba, 
FOVISSSTE, La Choca y Carrizal. 

La mayor cuncentracidm de este tipo lie planteles se da en los 
distritos I ,  11 ,  111, I V  Y V I .  

Eri lo que a Educacibn Elemental se refiere, de los 97 planteles 
existentes, se concentran sobre todo en los distritos 11,  I11 Y I V ,  

mientra que los distritos VI11 y XI carecen totalmente de ellos. 
Entre las colonias más desatendidas se encuentran; Municipal , 
Guayaba 1 , INDECO, SInchez Maga 1 1 ares, Nueva Fens i ores, Pi-trtta Brava , 
Petrolera, Carrizal. Casablanca(sector poniente), Fracc. de Inter& 
Social I 1  Y Col.Triunfo de la Manga. 

Como puede observarse, los distritc~s más desatendidos por cualquier 
tipo de equipamiento para la educaiicicin son o Distritos V ,  V I I ,  V I I I ,  X 

y XII. 

Del equipamiento paro l a  cultura -teatro, Centro cultural, Biblioteca 
Y Centro Social-, quedan cubiertos hcamente los distritos I ,  111, V I  



y X por e1 Teatro Esperanza Iris, las zonas norte Y suroeste de la 
ciudad no cuentan con este equipamiento; por la biblioteca el distrito 
I totalmente y parcialmente los distrit-os U, VI1 y X. €1 Centro Social 
Popular cubre parcialmente los distritos I, I1 Y V1,pero como 
Pertenecen al IMSS Y PEMEX, selo tienen derecha a &%e los 
derechohabientes o sindicalizados. 

El equipamiento para la salud se clasifica en tres niveles: 

Al primer nivel corresponden los hospitales generales de sector 
pd'rti 1 i co , 1 CIS hosp i t a  1 es de especia 1 i dades como e 1 Hásp i ta 1 pIr a 
Erif errnas Merita 1 es, e 1 Hosp i t.a 1 dé Rehab i 1 i %ac i &I y e 1 Hclsp i t a  1 de 1 
Niño. Los seis hospitales esist.ent.es se ubican en los distritos IV y 
VI. 

Al segundo nivel corresponden las Clinicas-Hospi%al del sector pilrtilicu 
y privado. Las veintidos clinicas exist.ent.es se ubican en los 
distritos I, 11,111 y IV. Aunque tienen una amplia cobertura, la 
mawria de estas clinicas pressentan problemas en cuanta a su 
crbicacidwt, quedando desatendidos los distritos V, VII, VIII, IX, X, XI 
Y XII. Pero el tadavia ailrut mayor de las problemas es l a  carencia de 
cst.os elementos bajo control estatal o federal sue puedan at-ender a 
los sectores sociales medio y bajo. 

El tercer nivel corresponde a clinicas, cen%ros de salud y 

dispensarios ml-dicos CUYO servicio es casi exclusivamente de consulta 
externa y para los sectores populares. Aunque no cubren todos los 
dist.rit.cas si a%ienden a la mayoria de las 5ect.ore.s para 113s que á s % h  

dest. i riados, con e-xcepcibn de las siguien%es colonias: Loma 
Linda,Lindavista, El Aguila,Mayito, El Espejo I, El Espejo I1,La 
Choca, Fracc. .de Interés Social I1 Y Bosques de Saloya. 

Quedan totalmente desatendidos de cualquier tipo de servicios de salud 
1- distritos V I ,  VIII, IX, X I  y XII. 

i om 



4. Equipamiento Para el Comercio y Abasto. 

De los servicios de comercio y abasto quedan también muy desatendidas 
las siguientes colonias: Co1.FOVISSSTE I y 11, La Choca, El Recreo, 
Fracc. de Interés Social I, Col. La Manga, El Triunfo de La Manga, 
Bosques de Saloya, Casablanca,Carrizal, Petrolera, Deport.iva 
Residencial Y Celorio. 

De l o  anterior, Y como padrb constatrse m&s adelante al hacer una 

descripciQn de1 tipo de vivienda por colonia y distrita, las 
colonias mas populares son las que mas carecen del equipamient.o 
urtiano 

LK. * 
85 

35-38 

Resto 
Mpio. 

85 

85-38 

TOTAL 
85 

85-88 

antes descr i to. 

PROGRAMA €STATAL DE VIVIENDA 1985-1988 

METAS Y LINEAS DE ACCION 

A c c  i mes 

11,435 

45,122 

14,748 
46,960 

24,303 

92,082 

VIV.  PROGRESIVA VIV.TERMINADA ACCIONES SOBRE EL 
Lotes con Pie de Unifam. Multifam. INVENTARIO 
servicios casa 

1 , 470 1,938 5,147 255 2,625 

10,832 7,740 15,097 953 10,500 

1,470 1,938 5,147 255 

10,832 7,740 19,097 953 

14,748 
46,960 

17,373 

57,460 

Furntei R - r  Estrkl dr V i v i d  1985-1966 
* Se im considerado cao Arcas urbanas las cabeceras ivricipales, Y cow rurales el resto ch los ivricipios. 



5. Necesidades t&c,icas, metas Y acciones de1 Programa estatal de 

Vivienda 1985-1988, para el Municipio Centro. 

. NECESIDhDES BOSICAS 

Acc i on15 
Incrementa: 
Loc . 5,675 
Resto Mpio. 4,085 

Viv.no aceptable 
LOC. 9,559 
Resto Mpio. 5,615 

V i v .  aceptable 
Loc . 3,278 
Resto Mpio. 1,924 

Hacinamiento 
LOC. 
Resto Mpio. 

Cambia 
Tenenc i a 
Loc . 5,036 
Resto Mpio. - 

Totales 
LOC. 23,548 
Resto Mpio. 11,624 
Total Mpio. 35,172 

METAS PROGRAMATICAS 

Acciones 
Incrementct 
Loc . 1,419 
Resto Mpio. 1,021 
Total-% 2,440-54 

Viv.no acept. 
LOC. 382 
Resto Mpio. 224 
Total-% 605-13 

1985-1988. MUNICIPIO CENTRO. 

0-.5 -5-1 1-2.3 

945 30R 2,157 
694 654 ' 1,552 

- 197 1,180 
- 115 693 

- 302 1,813 - - - 

4,215 3,892 8,974 
2,603 2,229 4,491 
6,818 6,121 13,465 

2.3-4.2 

851 
613 

- 
- 

983 
577 

- 

1,511 - 

3,345 
1,190 
4,535 

ANUALES POR COJONES SALARIALES 

0-.5 -5-1 1-2.3 2.3-4.2 

24 1 227 539 213 
174 163 388 153 

130 99 153 - - 76 58 90 

Viv. aceptable 
LOC. 819 - 49 295 246 
Resto Mpio. 48 1 - 29 173 144 
Total-% 1,301 

Hac i nam i ento 

+4.2 

794 
572 

- 
- 

1,410 - 

3,122 
1 , 1 1 1  
4,233 

+ 4.2 

199 
143 

229 
135 



Cambio 
Tenencia 
LOC. 
Resto  Mpio. 
Total-% 

20 1 

201-4 
- 

Totales 
Loc . 2,821 37 i 3$7 1,040 Si3 
Resto Mpio- í ,726 250 250 651 297 
Total-% 4,547-100 

Total Mpio. 4,547 621 637 1,711 814 

ACCIONES DEL PROGRAM4 ESTATAL DE VIVIENDA 1985-1388 

Acciones 
Lotes con servicio 
Pie de casa 
Vivienda progresiva 
Vivienda terminada 
Adqu i s i ci ¿m de sue 1 #:I 

Crédito mater i ales 
(urbano) 

Cr8dito materiales 
(rural ) 

Mpio.Centru 
3,432 
1,200 

540 
1,224 

i 1 3  

4,832 

6,904 

Total Estado 
9,948 
2,176 

988 
2,320 

334 

10,500 

35,3033 

TIPO DE PROGRAMA, CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION Y 

NECESIDADES DE VIVIENDA ANUAL EN LA CIIJDAD DE VILLAHERMOSA 

Tipo de Programas* 

Lotes ccm servicios 
potemiales 

Lotes con servicios 

Lotes con servicios 
iniciales Y 

basicos 

Lotes con servicios 
básicos, 

Lotes con servicios 
terminados y 

Lotes y pie de casa 

56 

484 
278 

762 

Ingreso Necesidades de vivienda 
V. S.  M. Anuales 

Abo. x 

0-0.5 37 1 13 

0.5-1 387 14 

1-2.3 

s 0- 

1,060 38 



Vivienda progresiva 

Vivienda terminada 
Is11 y I11 y' 

Vivienda terminada 

. Total 

2.3-4.3 

+ 4.3 

519 1% 

484 17 

2,821 100 

Fuente: R o g r  Estatal dr Viviuuh 1985-1988. 
*El Programa ccimidera UI lote minim de 100 a 120 metros cuadrados y la tierra necesaria para vialidad Y ésuipamiento. Las 
mesidades de vivienQ 'xptable. y 'no aceptable' Y las áe &io de tmercia IK) requieren dc recvsos dr nrlo. 
Los lotes se program anualmte por localidad u r h ,  110 asi para las keas rurales, 9uc caisideran no requieran di Ir 
reserva territorial para la construccih de la vivienda. 
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