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Introduccion 

L 
a problematica que gira en torno a la formacion de capital se ha convertido en un punto 
de atencion para los estudiosos de las realidades economicas. Varios son los factores 
que motivan esta preocupacion; en primer lugar, porque el nivel y estructura de inversio- 

nes induce un determinado ritmo de crecimiento en la economia; en segundo lugar, porque 
el proceso creciente de "estatizacion de la acumulacion" hace recaer sobre el Estado la res- 
ponsabilidad de la generacion y conduccion del desarrollo, por ello la instrumentacion de una 
cierta estrategia de politica de inversiones refleja la intencion del Estado en el futuro econo- 
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mico del pais; y en tercer lugar, porque la funcion acumuladora del Estado abre espacios 
para que el sector privado invierta en los sectores de su competencia. 

Otro conjunto de preocupaciones se derivan del caracter que tiene el ejercicio de la inversion 
en Tabasco: a) la alta concentracion en un solo sector economico: el sector industrial y mas 
especificamente el energetico; b) la predominancia, en terminos de monto, de la inversion 
federal sobre la estatal; c) la ausencia de criterios especificos de direccionalidad en el esque- 
ma de asignacion; y d) la escasa disponibilidad de recursos para financiar la inversion. Ele- 
mentos que derivaron en un esquema de capitalizacion que no respondio a !os requerimientos 
de la sociedad tabasquena, pues sus efectos dinamizadores se desarrollan extralocalmente. 
Al interior, solo las actividades encargadas de generar la infraestructura para la expansion 
recibieron un impulso adicional. 

Bajo estos condicionantes. la debilidad 
del aparato productivo local se fue tornan- 
do en un problema estructural, generando 
un conjunto de desequilibrios que no logra- 
ron superarse en los anos del "boom" pe- 
trolero. durante los cuales la Inversion Pu- 
blica crecio a tasas muy elevadas. En 1981 
el monto alcanzado fue diez veces mayor 
que el ae 1971. Una vez agotado este pe- 
riodo, estos deseqclilibrios se profundiza- m ron pon~endo en grave riesqo a la reproduccion del sistema rotal. Este no es un caso particu- - 

lar en el contexto~economi~o nacional, pero en Tabasco se desarrollan los mismos elemen- 
tos de desestructuracion economica de una manera mas profunda 

Mi preocupacion central esta relacionada con los objetivos que se plantean en el Proyecto 
Integral del Sur del Golfo de Mexico. La fuerza de la rectoria economica del Estado en esta 
region es determinante en !a modificacion de la estructura del sistema alimetario, pues el 
gasto de inversion que realiza el Estado influye tanto en la produccion de alimentos como 
en el acceso a los mismos. 

Estas, entre otras razones, nos plantearon la necesidad de incorporar en el Proyecto Integral 
del Sur del Golfo de Mexico el subsistema financiamiento. El analisis de la Inversion Publica 
y su financiamiento (que hace su contenido) se desarrollo en el marco de interpretacion de 
la crisis economica actual y se plantea que los desequilibrios que la caracterizan muestran 
el agotamiento de un "modelo" tradicional de acumulacion denominado primario-exportador. 
El aparente desarrollo generado por el "boom" petrolero solo postergo la irrupcion de dichos 
desequilibrios. 

En 1986 la economia tabasquena transita hacia un nuevo reordenamiento economico. Anali- 
zado la evolucion y las caracteristicas de la acumulacion y la produccion, evidenciamos esta 
hipotesis. 

1. Planteamiento de hipotesis 

La region de estudio ha presentado en sus aspectos socioeconomicos mas generales una 
evolucion condicionada, desde finales del siglo pasado, al desarrollo de unamodalidad de- 
nominada "primario-exporfadora" en la cual diferentes productos de tipo agropecuario han 
ido constituyendose en los ejes articuladores de la actividad economica. Hasta 1950 el culti- 
vo del platano destinado integramente a la exportacion era la actividad principal, a partir de 
esta fecha se diversifica la economia agricola incorporando dos nuevos productos, el cacao 
y la copra; esta diversificacion estimulada por la crisis platanera mantuvo ligada la economia 
al mercado internacional y extraregional. 

Paralelamente, la ganaderia que comenzo siendo una actividad tradicional desde la Bpo- 
ca de la colonia, inicio su Bpoca de expansion a partir de los anos cincuenta. Su elevado 



crecimiento se explica por la dimension del mercado de la carne, ya que es Tabasco el abas- 
tecedor del consumo de este producto en el Distrito Federal, la principal urbe de la Republi- 
ca Mexicana. 

Sin embargo, el crecimiento de la ganaderia se ha visto obstaculizado tanto por el proce- 
so de deterioro en los niveles de ingreso, que se expande a toda la economia a partir de 
1980, como por la escasa tecnificacion de la ganaderia tabasquena, cuya expansion se baso 
mas en la incorporacion de tierras que en la intensificacion de la superficie disponible. Esto 
constituyo por lo tanto, otro factor restrictivo dado el caracter limitado de la frontera agricola. 

A este sistema, que ya a mediados de la decada de los anos setenta presentaba eviden- 
tes signos de estancamiento en sus actividades, que eran el eje de la acumulacion, se inser- 
ta la economia petrolera. El ritmo acelerado de esta actividad origina procesos dinamicos 
de cambios economicos y sociales. Entre 1954 y 1979, la produccion petrolera de Tabasco 
se multiplico 53 veces. La etapa de mayor aceleracion se inicio en 1975. La derrama extraor- 
dinaria de ingresos, resultado de las elevadas inversiones, gastos y remuneraciones de la 
entidad petrolera PEMEX, origino un proceso de reactivacion economica por sus multiples 
efectos tanto en la ca~acidad de ahorro como en la inversion de otros sectores oroductivos 
de la region. 

Nuevamente este ciclo aparente de 
crecimiento encuentra sus limitaciones en 
el mercado internacional; la drastica caida 
de los precios del crudo y del gas, restrin- 
gio las divisas provenientes de las expor- 
taciones, deteniendose inmediatamente el 
proceso de inversion que se ejercia en los 
yacimientos de Tabasco, con efectos eco- 
nomicos y sociales tales, que desestabili- 
zaron completamente el equilibrio en el 
que se sustento esta etapa de auge que 
duro aproximadamente 7 anos. 

Estos elementos, recogidos de un profundo estudio nos permitieron formular las siguien- 
tes hipotesis: 

a) La depresion economica por que la atraviesa la economia tabasquena es una crisis 
de caracter estructural, la superacion de los desequilibrios que la caracterizan se realizara 
en el marco de un nuevo ordenamiento economico, en el cual se refuncionalizara la impor- 
tancia de los macroprocesos. 

b) El transito hacia el nuevo reordenamiento economico ha sido aplazado por un aparen- 
te crecimiento originado por el desarrollo de la.activid'ad petrolera. Desde mediados de los 
setenta, la petrolizacion se convierte en el macroproceso dominante y supedita, tanto el pro- 
ceso de acumulacion de capital como la produccion, a los requerimientos de su expansion. 

c) El patron tradicional de crecimiento en crisis condiciono un esquema de acumulacion 
que gira en torno a la Inversion Publica. La Inversion Privada. al desarrollar una funcion com- 
plementaria a la Publica, tiene una escasa participacion en el total, por lo que se dirige princi- 
palmente a actividades tradicionales como la ganaderia y ia agricultura que aportan, solo 
marginalmente, a la generacion del PIB regional. 

d) La direccionalidad de los cambios ocurridos en la evolucion economica de Tabasco 
sigue, con sus especificidades regionales, a ios cambios que se producen en la economia 
nacional. 

La constatacion de estas hipotesis, no puede realizarse al margen de la interpretacion y 
tipificacion de los distintos ciclos de crecimiento que la ':tradicion cepalina" ha distinguido 
oara las economias del sur del continente: claro esta. resaltando las peculiaridades del caso 
mexicano, que no resultan ser tan importantes para que puedan llegar a constituirse en un 
sistema de naturaleza cualitativamente diferente. 

En caso de confirmarse las hipotesis, las conclusiones que se deriven de la investigacion 



podran constituir un marco de referencia para la toma de decisiones del Gobierno del Estado 
de Tabascc, en el sentido de modificar las inercias que se observan en su patron de asigna- 
ci6n de la inversion. en una circunstancia de escasa disponibilidad de recursos financieros; 
es decir, permitira elaborar esquemas alternativos de mayor impacto en la estructura pro- 
ouctiva, a traves de los cuales se induzca un "cambio estiucturai" en las relaciones de pro- 
duccion, entendido este concepto como una profundizacion de las relaciones capitalistas de 
produccion que permira reestablecer las condiciones de equilibrio en base a una produccion 
de caracteristicas exportadoras. 

Los esquemas alternativos que se deriven del proceso de reestructuracion del gasto de 
inversion, al fcrtalecer ei aparaio productivo, generaran por una parte, mayores posibilida- 
des de empleo con miras al fortalecimiento del mercado interno y, por la otra, se podra incor- 
porar a elementos especificas de fomento a !as actividades relacionadas con la produccion 
de alimentos para el consuxic loca!. De esta torrna, a traves del programa de inversiones, 
se podra actuar tanto en la oferta de alimentos, como en el acceso de estos por parte de 
los grupos sociaies, a traves de la capacidad adquisitiva. 

2. El modelo primario-exportador. lndicadores de su agotamiento. 

La economia de Tabasco refleja las tedencias generales del desarrollo del capitalismo rne- 
xicano, y como tal es tambien una economia en crisis. Una de sus manifestaciones mas con- 
cretas se encuentra basicamente en los patrones de capitalizacion que sustentaron su 
trayectoria de crecimiento, aunque por sus caracteristicas regionales estos tuvieron un matiz 
propio. 

No se puede negar, para el caso de Tabasco, el desarrollo de un modelo primario exporta- 
dor, que se inicia a comienzos del siglo con el cultivo del platano, y cuya produccion es desti- 
nada integramente al mercado externo. En el periodo anterior a los anos cuarenta, diferentes 
cultivos como el cacao y la copra reemplazaron al platano; y en el decenio de los cincuenta, 
la ganaderia se convierte en la actividad productiva mas importante alrededor de la cual se 
articulan todos los procesos productivos. 

Diversos fueron los factores que estimularon el desarrollo de esta economia basada en 
actividades agropecuarias: la explotacion platanera que recibio un fuerte impulso para su 
expansion debido a la demanda de platano por los Estados Unidos; en segundo lugar, las 
condiciones apropiadas del transporte fluvial; y en tercero, la disponibilidad de suelos ade- 
cuados y condiciones climaticas idoneas. A su vez, la crisis platanera, junto con la compe- 
tencia entre las demas regiones del pais por los escasos recursos, reorientaron las inversiones 
hacia el cultivo de la copra y el cacao. El desarrollo de la ganaderia recibio otro tipo de esti- 
mulos que vinieron fundamentalmente de la demanda generada en el Distrito Federal, cuyo 
incremeto esta muy relacionado con los aumentos relativos en el salario, que se dieron en 
ciertos grupos sociales durante la epoca de auge. Los requerimientos de la demanda en esta 
epoca son facilmente cubiertos, ya que la ganaderia puede extenderse sobre las areas de 
plantaciones de platano y de cultivos basicos y, sobre todo, como se senala en el Proyecto 
Integrado del Sur del Golfo de Mexico, a pesar de la existencia de pastizales naturales de 
diferentes origenes, la expansion solo fue posible con la masiva desrruccion de la selva pe- 
rennifolia y su trarkformacion en praderas de pastos inducidos. Con estos antecedentes, las 
curvas de la produccion de vacuno ascendieron velozmente de 1950 a 1981, expansion ope- 
rada con caracteristicas limitadas dado su caracter horizontal y poco tecnificado.' 

Junto con estas actividades cuya produccion tenia el caracter de ser extralocal (exporta- 
dora) y bajo el impulso de acciones gubernamentales para desarrollar proyectos agroindus- 
triales de gran envergadura -planes Chotalpa, Tenosique y Balancan- se fomento la produc- 
ccion de granos basicos para satisfacer en primera instancia la demanda interna; sin embar- 

' Los efectos de este desarrollo se analizan en otros apartados del Proyecto 



go, su proceso remarco la existencia de estas actividades como actividades tradicionales co- 
rrespondientes a una economia de autoconsumo. 

Observando las cuentas nacionales en 1940 las actividades primarias generaban el 70% 
del PIE; en 1950 e 53.7%. y en 1960 el 33.g0/3; asimismo, constituia la principal fuente de 
trabajo en 1940, ya que el 80.6% de la PEA estaba ocupada en actividades agropecuarias, 
en 1950 lo estaba el 75.5% y en 1960 el 70.9%. 

Por razones que se ubican en las caracteristicas de la demanda externa, para el caso de 
los cultivos comerciales y la ganaderia, y por otras que se refieren al agotamiento de las con- 
diciones clima y suelos que producen los ecosistemas, se arribo a una perdida productivi- 
dad que se tradujo en caidas sustanciales de la produccion. 

La reduccion de los niveles de productividad, y por consiguiente la dismnucion en la pro- 
duccion, y la expulsion de mano de obra de las actividades agropecuarias, son indicadores 
de un deterioro en el ordenamiento economico vigente en la economia de Tabasco hasta 
el comienzo del decenio de los setenta. El eje articulador de la produccion, las actividades 
agropecuarias ya no generaban los efectos multiplicadores para su reproduccion y en busca 
de una nueva forma de funcionamiento se asimilo al proceso predominante de la economia 
nacional la explotacion petrolera, sin antes, desarrollar en el interior del Estado una estructu- 
ra productiva que traslade el eje articulador de las actividades primarias a otras de caracter 
industrial. Este no es un hecho casual, es por las riquezas potenciales de energeticos de 
la zona por las que la division internacional del trabajo le asigno el papel de productor de 
hidrocarburos. 

Por lo tanto, el transito a un siguiente modelo de crecimiento se ve postergado por una 
expansion economica relativa. que se inicia a mediados de los anos setenta y que resuelve 
temporalmente los desequilibrios originados por la crisis del patron precedente, desequili- 
brios que se ubican fundamentalmente en el ingreso per capita, en la produccion de alimen- 
tos y en el sistema de precios. 

Los datos basicos de la acumulacion evidencian este transito. Pasado el periodo de auge 
petrolero, estos hacen sentir su presencia con mayor violencia y anuncian el camino hacia 
un nuevo ordenamiento economico que profundizara las relaciones capitalistas de produc- 
cion y estimulara aun mas la rectoria economica del Estado. 



2.1 La inversion Publica como dato basico de la acumulacion 

La formacion de capital en una economia es el antencedente mas inmediato de su desa- 
rrollo, las restricciones a su expansion conducen a procesos de estancamiento economico 
que, a su vez, llevan implicitos la imposibilidad de generar ahorros internos para dinarnizar, 
en condiciones sanas, !a formacion de capital. Este razonamiento hace de la formacion bruta 
de capital fijo (FBCF) el determinante mas importante del crecimiento, explicando, con cierto 
rezago en el tiempo, las variaciones en el Producto Interno Bruto. 

Por el proceso de "estatizacion de la 
acumulacion" que caracteriza a la econo- 
mia mexicana, en el ambito regional tarn- 
bien se arriba a este hecho, no como el re- 
sultado de una posicion doctrinaria, sino 
como exigencia de la centralizacion de ca- 
pitales la que realiza una seleccion natu- 
ral en los agentes de la acumulacion, y 
vierte sobre el Estado la responsabilidad 
de llevar adelante este proceso. En los he- 
chos reales, para esta zona de estudio el 
indicador es la Inversion Publicaz, ya que 

la Inversion Privada no aporta sustancialmente. Las carencias de informacion nos impidieron 
probar empiricamente esta aportacion marginal, por otra parte, debido a la ausencia de Cuentas 
Nacionales mas desagregadas para el Estado de Tabasco, utilizamos el concepto de Inver- 
sion Publica como equivalente de la FBCF, terminos conceptualmente diferentes, pero que 
constituyen un buen acercamiento. 

2.1.1 La Inverskin Publica Federal 

Los niveles de Inversion Publica que hicieron posible el desarrollo de Tabasco en los ulti- 
mos catorce anos, son, sobre todo, los Federales, los mismos que estan inmersos dentro 
de las modalidades de acumulacion de la economia del pais, por esta razon, resulta inobjeta- 
le que sus tendencias de crecimiento sean reflejo de las tendencias en la Inversion Publica 
Total (vease Cuadro No. 1). Sin embargo, sus ritmos son mas marcados en el caso de Tabas- 
co, que muestra con respecto a la expansion, las tasas mas elevadas y, en la etapa de depre- 
sion, las mas bajas; esto es explicable porque en los anos que se estudian, las cadencias 
de la acumulacion responden a los requerimientos de la expansion petrolera. 

La estrecha correlacion que existe entre la Inversion Publica y el crecimiento, que se cons- 
tata empiricamete en el apartado primero de este ensayo, coloca a la Inversion Publica como 
el determinante numero uno del crecimiento por esta relacion de causalidad. A tasas de cre- 
cimiento positivo en la Inversion Publica, le corresponden tasas tambien positivas de creci- 
miento real en el PIB. En efecto, para la economia de Tabasco, de 1975 a 1980 se registra 
un crecimiento en el PIE del 223.3%; la inversion medida tambien en terminos reales lo hace 
el 233.8%; por lo que se puede concluir, a falta de datos para el siguiente periodo 1980-1984, 
en el que se observan los ritmos mas bajos en el crecimiento de la inversion, crecimientos 
tambien bajos y seguramente negativos del PIB. 

Nos encontramos asi en un periodo de franco deterioro economico, sus expresiones a ni- 
vel social se tratan en el apartado especifico del Proyecto Integrado; pero se puede asegurar 
que, por su intensidad y por las razones que lo originan (debilitamiento del mercado de hidro- 
carburos fundamentalmente) no corresponde al "ciclo politico" que caracteriza el comporta- 
miento de la Inversion Publica Mexicana, es decir, corresponde mas bien a uno de caracter 

' Es imponante aclarar que las curas de Inversion Publica utilizadas en este trabajo provienen de 
los Informes Presidenciales. 



Inversion Publica Federal - Prec~os 1970 
(miliones de pesos) 

Inversion Publica Inversion Publica 
Federal Tasa de Crec. Federai Tasa de Crec. 

Totai % Tabasco % 

1971 22 175.5 -24.1 1 427.4 N.D. 
1972 30 408.8 37 1 1 706.6 19.6 
1973 33811.7 11.2 1 460.3 -14.5 

1984 63 677.3 1 O 1 268.8 -24.1 

Fuente: - lnversidn Publica Federal 1971-1976 Presidencia de la Republica. 
-informes Presidenciales :977-1984. 

estructural, cuya consecuencia inmediata es una reduccion de los ritmos de crecimiento con 
una tendencia al estancamiento. Hecho que no es otra cosa que una de las manifestaciones 
del agotamiento del patron tradicional de acumulacion. 

Composicidn Sectorial de la Inversion Pubiica 

Las politicas de asignacion de recursos ejercitadas desde 1970, configuraron el esquema 
de distribucion sectorial de la Inversion Publica para el Estado de Tabasco. Si bien las priori- 
dades basicas sectoriales en el proceso de programacion-presupuestacion se derivaron de 
la matriz basica de politicas contenidas en los diferentes Programas de Desarrollo del Go- 
bierno, estas no dejan de reflejar los requisitos de capital de un cierto modelo de crecimiento 
economico. Si analizamos el interior de esta estructura sectorial en el periodo 1971-1 984 (ver 
Cuadro 2 y Cuadro 3) se constata: 

1) El peso donimante de la inversion del Sector Industrial en el monto total. De 1971 a 
1975, representaba en promedio, el 80.8%; desde 1976, aumenta su participacion hasta Ile- 
gar al 92.5% en 1982; para luego representar solo el 68.0%; y 76.3% en 1983 y 1984 respec- 
tivamente. 

2) La perdida de importancia dela Inversion del Sector Agropecuario y Forestal. A inicios 
de la decada de los setenta representaba el 11.6%; en 1986 se reduce casi a la cuarta parte, 
3.0%; en 1982 es aun mas desalentador el panorama, 2.1% del total; y en 1984 solo repre- 
sentaba el 1.5%. 

3) Un comportamiento diferente a los dos sectores anteriores se observa en la Inversion 
del Sector Comunicaciones y Transportes. En el periodo 71-76 mantiene una participacion 
mas o menos constante, alrededor del 8%; en 1977 se marca el inicio de una reduccion im- 
portante que coincide con la expansion de la industria petrolera, hasta representar el 1.4% 
en 1982, recobrando su participacion en esta fecha a niveles superiores a los observados 
en los primeros anos de los setenta, 

4) Las Inversiones destinadas al Bienestar Social son las de menor peso relativo en la es- 
tructura sectorial que estamos analizando y, aunque la Inversion Estatal directa se canaliza 
prioritariamente a este sector, no puede aumentar susiancialmente sus niveles. Entonces, 
se podria afirmar que la reduccion de sus montos relativos durante el auge petrolero es su 



C U A D R O  2-A 

Tabasco. Inversion Publica Federal Realizada 
(millones de pesos corrienfes) 

Sectores 1977 1972 1973 1974 1975 

Industrial 1 164.5 1 509.2 1 495.3 2 163.9 2 850.3 
Bienestar social 27.0 37.8 48.5 93.0 215.2 
Transportes y comunicaciones 83.3 174.4 155.0 232.7 269.9 
Fomento Agropeciiario y 

Desarrolio Rural 166 9 141.5 36.1 255.4 347.2 

Turismo - - - - - 
Equipo de instalaciones para - 

administracion y defensa 5.8 - 0.3 0.2 

Totai: 1 441.7 1 868.7 1 734.9 2 745.3 3 682.8 

Fuente: Inversion Publica Federal 1971-1976 Presidencia de la Republica. 

C U A D R O  2-8 

Tabasco: Inversion Publica Federal Realizada 
(millones de pesos corrientes) 

Sectores 1976 1977 7978 1979 1980 1981 1982 

Agropecuario y forestal 123.2 514.7 434.3 384.2 1924.3 2 062.6 2 091.5 
Pesquero 10.0 21.9 6.5 27.5 1.1 58.4 129.7 
Industrial 3 298.7 7 213.4 12 006.3 22 192.9 31 156.7 62 370.8 90 592.3 
Comunicaciones y transportes 341.4 556.3 601.2 671.2 599.4 1 020.4 1 155.8 
Comercio 10.2 1.6 9.1 47.2 60.7 186.2 36.5 
Asentarnientos Humanos 48.5 82.3 87.6 423.4 404.6 654.6 159.0 
Educacion, Cultura, Ciencia 

y tecnologia 53.4 90.1 176.3 204.7 280.9 467.3 563.2 

Turismo - - - - - - - 
Salud y Seguridad Social 118.5 47.6 90.3 194.9 143.3 455.5 630.9 
Administracion y Defensa 7.8 35.9 21.2 39.4 126.2 36.5 94.8 
Laboral - - - - - - - 
Convenios unicos de coord. - - - 704.6 1 178.4 2 358.6 - 
Coplamar - - - - 252.1 - - 
Promocion regional - - - - - - 1 758.1 

Total: 4 O1 1.7 8 563.8 13 432.8 24 890.0 36 127.7 69 670.9 97 21 1.8 

Fuente: Informes Presidenciales 1976.1982. 

C U A D R O  2-C 

Tabasco: Inversion Publica Federal Realizada 
(rnlllones de pesos corrientes) 

Sectores 1983 1984 

Desarrollo Rural 3 329.8 675.2 
Desarrollo Regional y Ecologia 686.5 1 477.7 
Pesca 243.8 179.6 
Desarrollo Social 3 461.7 3 708.7 

Educacion 1 544.8 1 m . 8  
Salud 1 731.6 1 812.2 
Laboral 185.3 123.7 

Comunicaciones y Transportes 3 529.7 4 220.9 
Abasto 185.8 175.2 
Turismo 79.8 228.1 
Induslrial 483.3 480.6 
Energeticos y Mineria 24 091.8 33 900.1 
Administraci6n 67.2 31.5 

Total: 36 159.4 45 077.6 

Fuente: Informes Presidenciales 1983-1984. 



C U A D R O  3-A 

Tabasco: lnversidn Publica Federal Realizada 
Pariicipacidn Pomntual 

Sectores 1971 1972 1973 1974 1975 

Total: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Industrial 80.9 80.8 86.2 78.8 77.4 
Bienestar Social 1 .8 2.0 2.6 3.3 5.7 
Trans~ortes v Comunicacione? 5.i 9.3 8.9 8.5 7.3 
 omento ~~ropecuario y 11.6 7.6 2.1 9.5 9.4 Desarrollo rural 
Turismo - - - - - 
Equipo e Instalaciones para 

0.3 - 0.1 C.2 Administracion y Dsfensa 

Fusnle: Elaborado a pnir de: inwnion PiIMica Federal 1971-1976, Presidencia de la RePUMica. 

C U A D R O  3-8 

Tabasco: lnversidn Publica Federal Reauzada 
Pariicipaciidn P o m t u a l  

Sectores 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Total: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agropecuario y Forestal 3.1 6.0 3.1 1.5 5.3 3.0 2.2 
Pesquero 0.2 0.2 O. 1 O. 1 N.S. 0.1 0.1 
Industrial 82.3 84.2 69.4 89.2 86.2 89.5 93.2 
Comunicaciones y Transportes 8.6 6.4 4.5 2.7 1.7 1.5 1.2 
Comercio 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 N.S. 
Asenlamientos Humanos 1.2 1 .O 0.7 1.7 1.1 0.8 0.2 
Educacion, Cultura, Ciencia y 1.3 1.1 1.3 0.8 0.8 0.7 0.6 Tecnolwia 
Turismo - - - - - - 
Salud y Seguridad Social 2.9 0.8 0.6 0.6 0.4 0.8 0.6 
Administracion y Defensa 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 
Laboral - - - ~- - - - 
Convenios unicos de coord. - - - 2.8 3.3 3.4 - 
Coplamar - - - - 0.7 - 
Promocion regional - - - - - - 1.8 

Fueme: Elaborado a panir de: lnfonnes Praidenciales 19751982. 

C U A D R O  3 4  

Tabasw: Inversion Publica Federal Realirada 
Pamc~pac~on Porcantual 

.Sectores ' rge.9 1984 

Total: 100.0 !W.O 
Deserrollo Rural 9.2 1.5 
Desarrollo Regional y Ecologia 1.9 3.3 
Pesca 0.7 0.4 
Desarrollo Social 9.6 8.1 

Educacion 44.6 47.8 
Salud 50.0 48.9 
Laboral 5.4 3.3 

Comunicaciones y Transpones 9.8 9.4 
Abasto 0.5 0.4 
Turiimo 
Industrial 
Energeticos y Minerla 
Administracion 

~uent.: Elaborado a Dartir de: lnfonnes PreSMnoilllg 19W1984. 



caracteristica base. De 4.2% que representaba en 1976, pasa a 1.5% en el periodo 77-82. 
Las ponderaciones del 8.9% y 7.9% de 1983 y 1984 se deben a factores de presentacion 
de la informacion, ya que para esos anos se realiza una resectorizacion que traslada otras 
partidas al de Bienestar Social. 

Nos encontramos frente a un esquema de asignacion de recursos con desequilibrios cro- 
nicos en su estructura sectorial, las formas tradicionales de programacion y ejercicio de las 
inversiones se basaron en proyecciones que no se derivaron de los requerimientos del desa- 
rrollo de la region, sino de las diferentes estrategias disenadas para la economia global, en 
las cuales la red de prioridades es funcional con objetivos, y cuya consecusion estaba condi- 
cionada, en muchos casos, al cumplimiento de ciertos supuestos en el ambito externo e in- 
terno de la economia (reduccion de  recios internos. tasas de interes. orecios del oetroleo. etc.) . . . , 

Con estos antecedentes se fue gene- 
rando un proceso de aumento permanente 
del coeficiente de inversion, que no siern- 
pre estuvo asociado a tasas de crecimiento 
del PIB de la misma magnitud. En conse- 
cuencia, bajo la relacion producto-capital 
y no necesariamente produjo cambios en 
la produccion, sino una reorientacion de la 
Inversion hacia ramas mas intensivas en 
capital. Tal es el caso del sector energeti- 

co, que desde el inicio de los setenta, ejerce casi el total de las Inversiones Federales de 
la region. La contrapartida es la descapitalizacion de sectores claves como el del Sector Agro- 
pecuario y el de Bienestar Social. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno Federal en el sentido de promover 
la produccion agricola, via programas especiales como el PIDER, no se logro aumentar la 
oferta interna de alimentos, situacion que atizo la espiral inflacionaria desatada en ia zona 
durante !os anos del "auge" petrolero. 

La creacion de la infraestructura social fue otro requerimiento no atendido, los datos mues- 
tran que el Estado no estaba cumpliendo su funcion social basica. La circunstancia actual 
de franco deterioro del salario real exige la instrumentacion de todos los mecanismos redis- 
tribuidos del ingreso; dotar a la poblacion de los servicios asistenciales de salud es uno de 
ellos. Por razones de competencia intersectorial por los recursos financieros, no se realiza- 
ron inversiones importantes durante la holgura economica del auge petrolero. 

La trayectoria de la formacion de capital en el sector comunicaciones y transportes es opues- 
to al ciclo petrolero. Al proceso creciente de capitalizacion de esta actividad, que se inicia 
en la segunda mitad de los setenta, le corresponde otra de restriccion en la rama generadora 
de la infraestructura para la produccion; cuando se revierte el ciclo petrolero, la inversion 
para la infraestructura se dinamiza con el objeto de compensar, en cierta medida, los efectos 
negativos de la depresion, especialmente en el plano de la ocupacion. Los programas emer- 
gentes de empleo se instrumentan con Inversiones en el Sector Comunicaciones y Transpor- 
tes, financian la construccion de caminos rurales que por sus particularidades son altamente 
absorvedores de mano de obra. Sin embargo, este inicio de reestructuracion sectorial es una 
solucion de corto plazo, sus efectos se diluyen facilmente, ya que se trata de un sector que 
no demanda insumos de otros, es decir, poco dinamizador de la demanda interna y de la 
produccion. 

Precisanao el analisis y con el objeto de llegar a una mayor concrecion, es preciso dete- 
nerse en algunas dinamicas que se dan en el interior de los sectores. Tomando como refe- 
rencia el cuadro 4 se puede 0bse~ar :  
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Tab~sco: Inversion Publ~ca +ederal/Prhcipales Secfores 
(;nB!ones de pesos) 

p.---.-uu 
1971 7972 1973 11976 1971 1976 1977 1978 1979 1980 l9Bi  1982 ,963 1984 1985 

Desarrollo rural 
- Agricultura 
- Ganaderia y aqrrilLi.i? 
- Foreslai 
- PlDER 
- Otra$ inveis agrop 

Desairom regiaoir i ecologia 

- Urbanirac8on 
- Vivienda 1.1 
- S B ~ V C I D  de agila potable y 

58"eamlrnIO 

- Preservaclbii y protsccon 
de a ecologil y med amb 

0,ias i i v e r r e n < ~ r  

Desarrollo socia1 
- Educaclor, 
- Salud 

Salud p u b c a  
Rs,siii-i..3 3DLi i l  - Segurond s o c a  

- Laborni 

Clrn"n,clc,OnDS y iianiliorfer 

- iranopone cairaieru 
- Transporte :arrouaro 
- Transporto asreo 
- Transporte niaritmo 
- caminicaciones el4ciiiLas y 

po"a1"'; 
- otras 4-ueiiories 

dP recursos no reno 
"ables(") 

F'eliaquimca bbsica y 
~ p ~ o v e i h a m ~ e n t ~  primario 
v secundario de energia 

1 GonDraciOn fransmislbn y 
dlrbucidn de energia 
eI6EB8CB 

i otras invsrs,ones 
- Pioduccibn manu1acturcra 

- - 
1971 a 1978 no se considera en el total por su prima de recuperacion 

("1 incluye fomento y reglamenlaii4n de la industria. 
1 " ' )  lnversidn autorlrada Fuente: 1Y!1 a 1975 lnversion pmicu  ladera Presdenca de la Republica 

1976 a 1977 ' ltslimado en base u la parlicipaci6n porcenlual 1978 a 1985 Informes presidenciales 



a) La composicion sectorial de la Inversion Publica no genera en su dinamica interna, a 
traves de sus relaciones intersectoriales, una tendencia a su reestructuracion, dado que la 
alta concentracion de capitales en determinados sectores no se debe a una atraccion de ca- 
pitales originado en una diferenciacion de rentabilidad de los sectores. 

b) La inversion se concentro en un sector altamente intensivo en capital, el industrial, en 
el que se considera el subsector energetico. 

c) El ciclo de la inversion sigue al ciclo de la industria petrolera, presentando a partir de 
1982 una tendencia de su agotamiento. Asimetrias en los subsectores claves. 

d) el desplome de la actividad petrolera no origino un proceso de liberacion de recursos 
para ser asignados a otros sectores de punta, su agotamiento indujo en diferentes epocas 
y con especificidades propias, el agotamiento de otros sectores. 

Composicion Sectorial del Producto Interno Bruto 

Un desequilibrio sector~al de la Inversion Publica origino cambios en la composicion del 
PIE (ver Cuadro 5). A medida que la demanda de hidrocarburos iba creciendo, el ciclo de 
capitalizacion revertia las tendencias en la generacion del producto sectorial cambiando el 
eje articulador de la economia, del Sector Agropecuario al Sector Energetico. Junto al proce- 
so de descapitalizacion del primero, que analizamos en el apartado anterior, se produce una 
perdida de su peso relativo como generador del PIE. En 1970 aporto el 19.5% del total; en 
1975 el 11 .O% y en 1980 solo el 3.8%, tendencia que contrasta con su crecimiento real que 
va de 3.4% en 1975, a 31.2% en 1980, y que indica que a pesar de un crecimiento real y 
positivo en la produccion no se logra elevar su participacion dentro del PIE. 

Destaca por otra parte, la generacion del PIB en el sector mineria, dentro del cual se en- 
cuentra la extraccion de petroleo crudo y gas. Su expansion en terminos reales se expresa 
en tasas de crecimiento del 204.3% en 1975 con relacion a 1970; y, de 200.2% en 1980 con 
relacion a 1975. Su importancia como generador del PIE hace que su participacion se eleve 
de 26.4% en 1970, a 77.9% en 1980. 

Sin embargo, este fuerte dinamismo no expandio sus efectos en la economia regional; 
el proceso de deterioro del patron de acumulacion, que en el campo de la produccion mos- 
traba ya su agotamiento antes del auge petrolero, continuo su tendencia; la derrama de re- 
cursos financieros provenientes de las exportaciones petroleras, por no contar con instrumentos 
para su retencion en la region debido a la ausencia de una politica de desarrollo regional 
equilibrado dentro del presupuesto de Egresos de la Federacion, no fortalecio el aparato pro- 
ductivo de la region; la incipiente industria manufacturera no registro avances, ni en su inte- 
gracion ni en mejoras en su productividad, creo mas bien una ficcion de crecimiento, expresado 
sobre todo en una elevacion de la demanda interna, especialmente de alimentos y servicios, 
que rapidamente evidencio la incapacidad de respuesta de la economia, elevando sus cos- 
tos por encima de los niveles de la economia nacional, aunque las tasas de crecimiento del 
PIB registraban sus niveles mas elevados. Aunque el analisis de la composicion sectorial 
de la produccion se realiza solo con indicadores hasta 1980, no es arriesgado suponer que 
la tendencia a la descapitalizacion, observada en los sectores de punta de la economia ta- 
basquena, origino tambien indicadores negativos a su crecimiento. La correlacion entre am- 
bas variables se evidencio con anterioridad en este trabajo. 

2.1.2 La Inversion Estatal 

El proceso de contraccion de la produccion esquematizada aqui, recibio un impacto adi- 
cional de la Inversion ejercida por el Gobierno del Estado. Para nuestro estudio, a la formacion 
de capital del Sector Publico en el Estado de Tabasco concurren dos flujos de recursos: los 
provenientes del Presupuesto de la Federacion, denominada Inversion Publica Federal, y la 
lnversion Publica Estatal, que corresponde al Programa de Inversiones del Gobierno del Es- 
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Tabasco P~oducto lnterno Bruto 
(millones de pesos corrientes) 

Sectores 1970 o/, 1975 '4'0 1980 o/, 

Total 5 151 6 100 186476 100 1698364 100 

Agropecuario. silvicultura y pesca 1 007.4 19.55 2 046.1 10.97 6 450.1 3.80 
Mineria 1 362.1 26 44 8 782.9 47.10 132 340.4 77 92 
industria manufacturera 373.5 7.25 1 626.3 8.72 5 355.5 3.15 
Construccion 258.9 5.03 e 3 . 8  3.61 3 621.1 2.13 
Electricidad 22 5 0.44 60.7 0.33 261 4 0.15 
Comercio restaurantes v hoteles 898.5 1744 24490 1313 8 744.4 5.15 
~~ .~~ ~ ~ 

Transporte. almacenamiento y 
comunicaciones 166.0 3.22 554.7 2.98 2 925.6 1.72 

Servic~os financieros. seguros y 
bienes inmuebles 590.5 11 46 '1 101.2 5.91 3 377.2 1 99 

Servicios comunales. sociales y 
personales 521.8 10.13 1468.1 7.87 7 209.9 4.25 

Servicios bancarios imputados 49 6 -0 96 -115.2 -0.62 -449.2 -0.26 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales - Eslrvctura Economica Regional. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1970, 1975 
y 1980 - SPP 
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Producto Interno Bruto 
Sector Agropecuario. S~lvicultura y Pesca 

Precios corrientes 
Precios constantes 

(base 1970) 
Tasa de crecimiento 

Fuente: Sstema de Cuenias Nacionales de Mdxico. Estructura EconOrnica Regional de Producto Interno Bruto por Entidad Federaliva 
1970. 1975. 1980 - SPP 

Es interesante destacar que al interior del seOor, si bien no existe un proceso compensatorio entre las sectores a ramos de activi- 
dad, la intenstdad de la caida no es la misma. 
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Producto lnterno Bruto 
Sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca 

(Estructura Porcentual) 

Total 
Agricultura 
Ganaderia 
Silvicultura 
Caza y 
pesca 

Fuente' ibidem 



tado, mismo que es aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado y que esta contenido 
en el capitulo Obras Publicas y Fomento. 

De acuerdo con los datos a que tuvimos acceso, solo se puede decir, en terminos genera- 
les, que el comportamiento de la Inversion Estatal mantiene la tendencia observada en la 
Inversion Federal.* En efecto, las tasas de crecimiento nominal comienzan a subir de una 
forma vertiginosa a partir de 1975, y en 1982 observan su nivel mas alto. Haciendo reales 
estos valores, las tasas de crecimiento en ambas fuentes de inversion coinciden. 

Es necesario recalcar en este momento, que es una observacion a "grosso modo" resul- 
tado de las caracteristicas de la informacion y de la escasa accesibilidad a fuentes mas espe- 
cializadas que producen informacion "confidencial"; por otra parte, un analisis historico mas 
preciso, para detectar cambios estructurales en su ritmo y direccionalidad, no es posible por- 
que el Estado invierte solo a partir de 1970, epoca en que se inicia todo un proceso de forta- 
lecimiento financiero de la entidad, derivado de las participaciones en los ingresos fiscales 
provenientes de las exportaciones petioleras. Esta consideracion adicional, respecto a la In- 
version Estatal, pierde importancia en el contexto global del analisis, ya que dentro de la es- 
tructura global de la inversion, la estatal tiene un peso relativo que no modifica las tendencias 
del patron de acumulacion ya estudiado; estos juicios, se deducen del cuadro 8. 
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Analisis Comparativo 

lnvenion Publica Inversion Publica 
Anos Estatal Realizada Federal Realizada 

(Millones de Pesos) (Millones de Pesos) 

1981 7 767 69 670.9 
1982 10 275 97 308.8 
1983 9 401 36 159.4 
1984 N.D. 45 077.6 

Fuente: informes presidenciales 1970-1984 

- Finanzas publicas Estatales y Municipales 1970-1982 - Instituto Nacional de Estadistica, Geagrafia e Informatica 

3. El Financiamienta d e  la Invers ion 

"El financiamiento de la inversion, es una problematica que corresponde al financiamien 
to del desarrollo". Desde la perspectiva kaleckiana, toda economia en su crecimiento genere 
el nivel de ahorro necesario para financiar su acumulacion. Si la generacion de ahorro inter- 
no se restringe, surge la alternativa del ahorro externo, el cual, en el caso de la economia 
mexicana, alcanzo un nivel que explica el desequilibrio cronico de la balanza de pagos, com- 
parando los pesos relativos del ahorro interno y externo respecto de la inversion total. Se 
observa que al comenzar los anos cuarenta, el peso del ahorro externo llegaba al 4% y, en 

* Incluir, es decir, la formacion de capital a cargo ael Estado muestra tambien el agotamiento de 
un ciclo hacia 1982-1983, el mismo que corresponde a la crisis petrolera. 



el ultimo periodo, supera el 16%; esto quiere decir, que el ahorro interno ha crecido menos 
que la inversion total y ha dado lugar a la elevacion del peso relativo ael Financiamiento 
Externo. 

Al escaso dinamismo del ahorro nacional ha contribuido la caida relativa del ahorro gu- 
bernamental, que comparada con la Inversion Publica, financiada con ahorro publico y como 
contrapartida de las tasas reales sedes de crecimiento del endeudamiento externo neto,3 han 
tendido a elevarse. Segun datos de la Secretaria de Programacion y Presupuesto, en el ano 
mas critico, 1981, se registro una tasa de crecimiento real del financiamiento externo del 
247.7%, y la proporcion del ahorro corriente, la Inversion Publica, es del 25% como se mue i  
tra en el cuadro 9. A partir de este ano, comienza a recuperarse el ahorro publico en res- 
puesta a las medidas de saneamiento de las finanzas publicas que se instrumentan como 
parte del programa de estabilizacion, el mismo que al tratar de restablecer el equilibrio en 
las Finanzas Publidas obliga a recortes en su componente mas elastico y de "menores" re- 
percusiones en el corto plazo que es la Inversion Publica. Este razonamiento explica la ele- 
vacion de la proporcion de la Inversion Publica que se financia con ahorro, como se observa 
en los anos de 1983 y 1984 del cuadro 9. 
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Ahorro corriente Proporcion de la Financiamiento Financiamiento 
del sector publico inversion publica externo ' externo Tasa de 
(millones de pesos financiamiento con (millones de pesos (millones de pesos crecimiento 

corrientes) ahorro publico % corrientes) de 1970") % 

1980 330 237.0 69.0 95 399.0 18 779.3 1.6 
1981 188 450.0 25.0 422 015.0 65 297.1 247.7 
1982 -320 680.0 N.S. 301 542.0 28 944.3 -55.7 

610 518.0 30 484.7 5.3 
N.D. N.D. N.O 
N.D. N.O. N.D. 

ponte: Agenda Publica Presupuesta1 1985. Subsecretaria de Control, Presupuesto y Contabilidad. SPP 
Modificado esperado 

P~reliminar 
No incluye amonizaci6n 
" Deflactado con el deilactor implicilo del PIE 

El financiamiento de la inversion que se realiza en el Estado de Tabasco es parte de esta 
problematica, es decir. como explicamos en parrafos anteriores, por su poco peso relativo 
los recursos federales ejercidos en la region son los que irradian sus efectos multiplicadores 
en diferentes campos: la produccion, el empleo, el bienestar social, etc. La Inversion Estatal 
mas bien se destina a crear la infraestructura econdmica y social complementaria para la 
ejecucion de los proyectos de Inversion Federal. 

Hemos apuntado ya uno.de los problemas basicos del actual esquema de financiamiento, 
el escaso dinamismo del ahorro publico frente al crecimiento de la Inversion Publica, resulta- 
do, por una parte, del bajo crecimiento de los ingresos publicos y, por otra, del elevado mon- 
to del gasto. Los ingresos no se expandieron porque el sistema impositivo no permitio, durante 

%El endeudamiento neto no comprende la amortizacion. 



los anos de expansion, transferir recursos financieros al Sector Publico y durante la depre- 
sion, estos presentan una alta sensibilidad a las variaciones de la produccion nacional, su 
contraccion en los ultimos aiios resto recursos al Sector Publico, originando su debilitamien- 
to financiero, de tal forma que condujo a los altos niveles de deficit; en relacion con el PIE, 
este evoluciono de 2.4% en 1970 a 18.8% en 1982, lo que en consecuencia ejercio presion 
sobre el endeudamiento tanto de la banca nacional como internacional. A esta situacion en 
los ingresos fiscales, se sumo el comportamiento desfavorable de los ingresos propios, que 
provienen de la venta de bienes y servicios queproduce el Sector Publico. Los precios de 
este tipo de bienes y servicios en forma de transferencias, y el monto de las transferencias, 
aumento el gasto corriente a niveles cercanos a un cuarto del PIB. 

Factores limitantes al crecimiento de las fuentes de financiamiento, como son las recur- 
sos propios y los fiscales, rezagaron su crecimiento colocandose por debajo de los requeri- 
mientos del gasto. Esta falta de acompasamiento entre ingresos y gastos, obligo a utilizar 
el endeudamiento como mecanismo para cumplir con las metas propuestas en las estrate- 
gias de politicas de gasto, a la vez que distorsiono, el marco de finanzas publicas, hasta cons- 
tituirse en uno de los desequilibrios que se suman a otros de tipo estructural y que caracterizan 
el actual agotamiento del patron de acumulacion. 

3.1 El financiamiento de la Inversidn Estatal 

Las fuentes de financiamiento de la In- 
version Estatal se restringen a los ingresos 
ordinarios, que estan compuestos por los 
ingresos tributarios (vease en el cuadro 10 
el rubro que corresponde al concepto "lm- 
puestos") y los no tributarios ("participa- 
ciones", "derechos", "productos" y "apr* 
vechamientos") y el endeudamiento, en la 
estructura de los ingresos ordinarios, el 
monto v dinamismo de las "partici~aclo- 

nes", que son los recursos financieros que obtiene la entidad federativa como resultado de 
compartir la recaudacion de impuestos federales por las actividades realizadas por las per- 
sonas fisicas y morales, en su circunscripcion territorial, y, conforma a la legislacion fiscal 
aprobada; es decir, constituyen los ingresos que se derivan de la explotacion petrolera reali- 
zada dentro del Estado. Esto explica su elevado dinamismo a partir de 1975, que aun se ma- 
tiene en 1983, gracias al caracter rezagado de este tipo de recursos para convertirse en 
disponibilidades efectivas para el Gobierno del Estado. Esta consideracion podria llevarnos 
a deducir una postergacion en el estallido de la crisis financiera, sin embargo, la tendencia 
alcista se ve compensada por la reduccion en los ingresos tribuitarios, renglon fuertemete 
sensible a las variaciones de la actividad economica no petrolera. 

Estos elementos parecen explicar la ineficiencia economica de la derrama de recursos 
derivados de la actividad petrolera en la zona de estudio. En efecto, a pesar de los esfuerzos 
realizados para elaborar un sistema de planeacion regional, en base a la "holgura" financie- 
ra que significd el "boom" petrolero, no se logro diversificar el aparato productivo interno 
para responder a los requerimientos de auge y solamente se logro "sobrecalentar" la econo- 
mia, que trajo como consecuencia un agudo proceso inflacionario, asi pues, los puntos rea- 
les que fue ganando la Inversion Estatal hasta 1975 fueron reduciendose y, ya a partir de 
1982, se asiste a una disminucion importante en ei ritmo de crecimiento que llega a tasas ne- 
aativas del 17.9% en 1982 y de 62.4% en 1983 (cuadro 11). 
- La reduccion en los ingresos publicos son el antecedente inmediato de la desinversion 
Inversiones Publicas que no crecen en un contexto de desaliento de la actividad privada. son 
indicadores del agotamiento de un ordenamiento economico que giraba alrededor de las ac- 
tividades primarias-exportadoras. 
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Tabasco: Ingresos Brutos Estatales 
(miliones de pesos corrientes) 

Total de ingresos 03 124 130 175 233 434 598 032 1 905 3 13, 7 635 - 3  3 5  1s r 0 i  32 >ii 
l m ~ u e ~ l 0 5  54 57 72 86 73 138 165 208 431 569 292 2,-6 31 3:- 
Pa-tlclpacones :6 21 24 27 86 716 328 739 1383  2 404 7 0 G  12670 16 363 Yo5 
Derechos 8 7 13 11 '7 18 25 25 54 66 97 66 14C 88 
Producios 4 4 3 5 3 7 7 3 6 2 ~  29 25 6 9  2 306 : i i i  
Apmvechamen!as 11 35 37 46 55 67 34 46 6 3  175 ZU3 -87 553 

Fuente: Fnanrns Pub1,cac Estatales v Municpaies - 9 7 0 ~ i s 8 3  -1ns1lu1a Nacona  de Ge ig ra f?  i l i lom;ic& 
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Tabasco: Cornparatwo de lngresos e Inversion 
(precios reales de 1970) 

A?os Ingresos estatales Tasa oe invers,oii estalal ii Tasa de 4 
(miliones de pesos) crecimi€nto (miilo?es de pesos, cree ni fn tc  

1982 1 334.8 -35.5 986 3 -17.9 
1983 1 626.5 21.8 469.4 -62 4 

Fuente: Finanzas Publlcas Estatales y Municipales 1970.1983 
Instiiula Nac ioW de Estadislica Geografa e nforrnalca-SPP y elaboracones proptas 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Los indicadores del agotamiento del actual modelo de acumulacion encontrados en la pro- 
duccion, la inversion y el financiamiento expuestos a lo largo del trabajo, aportan poco en 
la discusion de la problematica de la crisis de la economia mexicana, sin embargo, permiten 
redimensionar este fenomeno en el plano regional para luego establecer sus implicaciones 
en el sistema alimentario o, mas especificamente, en el acceso de los diferentes grupos so- 
ciales a los alimentos. En un contexto de quiebre de las relaciones economicas vigentes, 
como parece suceder en nuestra region de estudio, una vez agotado el auge de la economia 
petrolera, las condiciones que garantizan la reproduccion de la fuerza de trabajo tambien 
entran en crisis, y se produce entonces una situacion de transicion que pronuncia un nuevo 
reordenamiento. Para nuestro caso esta situacion se presenta alrededor de 1983. 

1. El crecimiento de la economia de Tabasco fuertemente condicionado al crecimiento 
de la Inversion Publica presenta ya signos evidentes de su agotamiento. El "boom" petrole- 
ro genero recursos para el financiamieto sano de la Inversion Publica, no solo regional sino 
tambien nacional, pero, como es de todos conocido, las limitaciones que surgen a esta forma 
de financiamiento provienen del exterior. La tendencia inicial a la baja en el precio de los 
hidrocarburos termina siendo un factor que obliga incluso a reducir los volumenes exporta- 



bles y, consecuentemente, conducen entre otras cosas a una reduccion del ingreso disponi- 
le para el financiamiento. A pesar de las medidas de disciplina y austeridad del gasto, asi 
como de las medidas instrumentadas para aumentar los ingresos publicos (que en su creci- 
miento no se acompasan con el gasto para dar una imagen de finanzas publicas sanas, es 
decir, bajos niveles de deficit financiero publico), se recurre al expediente de "menor" efec- 
to, que es el recorte de la Inversion Publica. Dicha tendencia que se inicio en 1983, no ha 
logrado revertirse a pesar de la reduccion y cancelacion de nuevos proyectos de la actividad 
petrolera. 

2. El enfasis otorgado a la Inversion Publica como dato basico de la acumulacion, nos 
permite corroborar la hipotesis de la fuerte participacion estatal en la economia tabasquena. 
En este caso especifico, la rectoria economica del Estado deja de ser un "slongan", el creci- 
miento economico de los ultimos 16 anos esta estrechamente relacionado con las altas tasas 
de crecimiento de Inversion Publica, en su competencia federal. La Inversion Estatal fue mar- 
ginal en la capitalizacion y menos significativa resulto la Inversion Privada. El sector- privado, 
a traves de su incipiente burguesia industrial y ganadera fundamentalmente, no tuvo ni la 
capacidad ni los instrumentos para capitalizar los efectos multiplicadores de la Inversion Fe- 
deral realizada en actividades petroleras. Como consecuencia de lo anterior no se genero 
un proceso de fortalecimiento del aparato productivo. Los sectores de punta capaces de lide- 
rear este proceso continuan con inercias desde la decada de los sesenta, y las ramas tradi- 
cionales (agricultura y ganaderia) continuan soportando el crecimiento de la fuerza de trabajo, 
en un contexto de fueite limitacion en los montos de Inversion Publica destinados a estas ramas. 

3. El esquema de asignacion de recursos de inversion de estos ultimos catorce anos origino: 

a) un patron de capitalizacion con fuerte concentracion en un sector altamente intensivo 
en capital: el sector energetico: durante el periodo que abarca los anos 1971 a 1981, 
se destinaba el 82.2q0 y del comprendido entre 1981 a 1984, la Inversion Federal se 
acentua destinandose el 84.4%. 

b) una tendencia cronica al equilibrio sectorial, al no existir una dinamica interna dentro 
del sistema que permita sus reestructuracion permanente, debido a la falta de criterios 
de productividad que guien la competencia intersectorial de los recursos, es la politica 
de gasto global. Esta establece los criterios de prioridad sectorial, por esta razon la 
reduccion en la participacion de la inversion del sector energetico y, especificamente 
sus tasas reales negativas de crecimiento, que se 0bSe~an desde 1982, no se com- 
pensan con una elevacion de la participacion de otros sectores que posibiliten el surgi- 
miento de nuevos macroprocesos reemplazadores del petroleo o que, en su defecto, 
se destinen al bienestar social, como una forma de compensacion del deterioro del ni- 
vel de vida producida por la crisis. 



4. La fuerte capitalizacion del sector energetico se inserto en una estructura productiva 
que presentaba ya indicisos de estancamiento antes del auge petrolero; sus actividades tra- 
dicionales como la produccion platanera, la ganaderia y la produccion de granos basicos pa- 
ra el autoconsumo no recibio ningun influjo de la petrolizacion, pues este proceso expandio 
sus efectos multiplicadores de una manera extra local, por lo tanto no logro revertir las ten- 
dencias al deterioro y menos aun, pudo impulsar la generacion de nuevos macroprocesos, 
que reemplazaran a aquellos que dieron contenido al patron precedente de acumulacion, 
de manera que restablecieran asi las condiciones para el funcionamiento del sistema. Por 
el contrario, los efectos extra locales de la inversion, agudizaron los desequilibrios y, si bien 
en los anos 1978, 1970 y 1980 se produce un espacio de aparente recuperacion, este no 
logra sostenerse. A partir de 1982, asistimos a una fase critica de deterioro. El comporta- 
miento de la economia nacional presenta los mismos sintomas, desde 1940 no se observaba 
una caida en la produccion de la magnitud de la obtenida en 1983, cuya tasa negativa fue 
del 5.3%. Los anos del "boom" tambien son de recuperacion aparente, y de 1982 en adelan- 
te de deterioro, explicado por la fuerte dependencia a las variaciones de los mercados de 
hidrocarburos. 

5. La situacion actual de la economia mexicana corresponde a un cierto estilo de inducir 
el crecimiento, las estrategias de politica economica, desde 1970 hasta 1982, priorizaron la 
produccion de bienes basicos y energeticos que en la practica se convirtio en produccion 
de energeticos y bienes basicos, transformando a la actividad petrolera en el eje dinamiza- 
dor del crecimiento. Los programas de inversiones para estos anos reflejan en su monto y 
direccionalidad estas prioridades, especialmente para el caso de la entidad federativa en es- 
tudio. Por el origen federal de las inversiones petroleras en Tabasco, tres cuartas partes de 
su programa de inversiones corresponden a este rubro, la tercera parte restante tambien es 
programada en base a las pautas globales, por lo que el ejercicio de estas inversiones no 
responde a los requerimientos del desarrollo regional, sino a las exigencias nacionales. En 
relacion a la inversion estatal, al desarrollar una funcion complementaria a la federal, se des- 
tino a crear la infraestructura necesaria para el auge petrolero y, a partir de 1983, constituyo 
una alternativa para evitar tanto un mayor desempleo como el cierre de las empresas pro- 
ductoras de insumos para la construccion, sobretodo de los insumos que durante el auge 
tuvieron a Pemex como principal demandante. Segun datos de Copladet, para los arios de 
1983, 1984 y 1985, este sector, que incluye comunicaciones y transportes, asentarnientos 
y obras publicas, tiene una participacion re!ativa de 56%, 48% y 69% respectivamente, en 
el total de la inversion. 



A partir de los elementos concluyentes 
de este estudio, se constata la necesidad 
de una redefinicion de !a politica de gasto 
para la entidad estudiada y, mas especif:. 
camente, de la politica de i-iversiones con 
objetivos, metas y prioridades que sean 
funcionales con el nuevo patron de acu- 
muiacion que comience a gestarse una vez 
concluida la fase de desarrollo petrolero; 
con este fin se hace necesario, primero. 

duccion de alimentos, la Inversion Publica 
tendra que canalizarse fundamentalmente a obras de fomento en el sector agricola y pes- 
quero; segundo, sera necesario iniciar un proceso de reconversion industrial para activida- 
des de origen agricola en una primera instancia, pues la actual estructura industrial regionai 
no permite desarrollar la manufactuia, y, en una segunda instancia, se hace necesario avan- 
zar en este ultimo proceso. el de la industrializacion, con la finalidad de satisfacer demandas 
de fuera de la circunscripcion territorial del Estado de Tabasco, dada la debilidad de su mer- 
cado interno; y tercero, mantener el crecimiento real de los tres ultimos anos del sector co- 
municaciones y transportes en el programa estatal de desarrollo, para cumplir con los objetivos 
basicos planteados: crear empleos y continuar las obras de infraestructura que se iniciaron 
durante la economia petrolera. 

Estas nuevas prioridades originaran una dinamica de reestructuracion sectorial de la In- 
version Federal y Estatal. Sin embargo, es necesario tener presente que la reduccion en la 
disponibilidad de recursos para el financiamiento de la inversion, sin crear presiones inflacio- 
narias adicionales. sera un hecho que limitara los margenes de maniobra en el trazo de una 
nueva estrategia de inversiones. Por tal motivo, programar inversiones en un marco de res- 
tricciones, impone modernizar las formas de asignacion; la modelistica matematica, junto con 
estudios cualitativos de seguimiento en el ejercicio de gasto, podrian aportar elementos en 
el sentido de optimizar recursos en sectores estrategicos y maximizar objetivos de crecimiento, 
empleo y bienestar socia;. 

Por otra parte, es prec;so recalcar, primero, que por el origen federal de la mayor parte 
de las inversiones que se realizan en el estado y, segundo, por el elevado contenido petrole- 



ro del programa de inversiones, las margenes de maniobra de la politica de inversiones se 
reducen aun mas. Si consideramos la intoimacion de los ultimos tres anos, el margen de 
maniobra de la politica economica estara determinado por'el programa federal de inversio- 
nes no petroleras y por la inversion del gobierno del estado, esto se muestra en el cuadro 12. 

Restaurar el crecimiento en los siguientes anos implicara aumentar selectivamente el gasto 
de inversion (crecer en terminos reales a tasas positivas), y crear nuevos espacios para la 
Inversion Privada, este crecimiento ae la capitalizacion publica tendra que realizarse bajo es- 
trictas normas de disciplina presupuesta1 con !a finalidad de no crear presiones adicionales 
sobre el nivel de precios; asimismo, la inversion debe dirigirse a programas estrategicos en 
terminos de fortalecer el aparato productivo para responder a los requerimientos del consu- 
mo publico que se deriven de los nuevos programas y proyectos estrategicos de inversion 
y. orincipalmente, perfilar el aparato productivo hacia la produccion de bienes para merca- 
dos extralocaies y externos; esto significa iniciar un proceso de reconversion industrial. 

Aumentar la tasa de crecimiento de la Inversion Publica no significa necesariamente aumentar 
el gasto, los limites en los recursos de financiamiento obligan a realizar esfuerzos para priori- 
zar el gasto de inversion sobre el gasto corriente; los efectos de un crecimiento en la inver- 
sion sobre la actividad economica son mayores que los del gasto corriente. Sin embargo. 
queda todavia planteada la pieguata: qie invertir? o Lnacia que nuevos proyectos cana- 
lizar la Inversion Publica? 

Una respuesra inicial, propondria que ei Sector Publico no debe ser e! unico agente de 
inversion. aunque en los uItirnos catorce anos este fuera el caso; es necesario que el sector 
privado adopte un papel mas dinamico en este proceso, y no necesariamente bajo la induc- 
cion del Estado. Este intento podria facilitarse con la creacion de una instancia promotora 
de inversiones con compromisos y responsabilidades especificas para circular sectores; en- 
tre las funciones de esta instancia, podrian estar por una parte, las que corresponden a ta- 
reas del campo investigativo de nuevas areas de inversion diferentes a la explotacion petrolera, 
y las mas importantes, que serian estudios de factibilidad de proyectos relacionados con la 
agroindusturia y los derivados de la actividad ganadera, con miras a lograr su integracion 
tanto vertical como horizontal. 

C U A D R O  12 

Margen de Manroora de 12 Politica de Inversiones 
p a a  el Esraoo de Tabasco 

jmiilores de pesos) 

inversior federai total 
,PI~CIOC corrientes) 

lnverson en petroleo 
Inversion federal s n  petroleo 
Inversion federal sin petroleo 

(PI~CIOS constantes) 
Tasa de rrecmlento 
inverso? estatal 

,preces torrentes) 
Margen de maniobra 

;2 + 4) 
Margen de rnanobra 

{precos constantes)' 
Tasa de crecimiento 

'Defleclado can e n p l i c l t o  d e  PIB 

Fuente: Elzborado a partir de 
1 nve rson  del Goberno d e  Eslado l o 8 3  9 8 3  COPLI,DET 
2 lniorrnes presdenc a e s  
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