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pero son llamadas a encontrar explicaciones y 
alternarivas cuando la poblaci6n regional reac- 
ciona contra los excesos y resultados no desea- 
dos de tales desarrollos, como ocurre con la resis- 
tencia contra el Plan Chontalpa y posteriorrnente 
con la resistencia contra los impactos de la indus- 
tria petrolera. En el momenta de mayor auge 
econ6mico petrolero y su crisis, se hace un es- 
fuerzo por implantar localmente la ensefianza y 
la investigaci6n de dichas disciplinas, a la vez 
que ofrecen un discurso alternativo de desarro- 
llo end6geno. Posteriormente, a partir de me- 
diados de la decada de los noventa llama la 
atenci6n que la planeaci6n se realiza a escala ma- 
crorregional y los trabajos locales pasan de 
depender de proyectos institucionales a iniciati- 
vas personales de funcionarios locales que dan 
los espacios o promueven las investigaciones y las 
publicaciones. 

Resumen 

El presente trabajo presenta el panorama y des- 
cribe el desarrollo de las reflexiones y diagn6s- 
ticos del pensamiento social y las ciencias socia- 
les sobre y desde el estado de Tabasco; y las 
condiciones del entorno social local en el que 
se practican. En el trabajo se demuestra que la 
producci6n de este tipo de trabajos es perfecta- 
mente acorde a los momentos de crisis y por su 
tipo refleja perfectamente los mornentos de con- 
tinuidad y ruptura en la historia del estado a 
pesar de un entorno sociocultural poco propicio. 
Asf, por ejemplo, las ciencias sociales son sub- 
sumidas a un papel de mera comabilidad social, 
legitimaci6n y promoci6n durante el periodo 
del desarrollismo econ6mico (1953-1970) carac- 
terizado por la construcci6n de grandes obras de 
infraestructura y planes de desarrollo agrope- 
cuario territorial, o durante la expansion de las 
obras de exploraci6n y explotaci6n petrolera; 
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and drilling. However, they are called to find 
explanations and alternatives when the regional 
population reacts against the excesses and 
unwanted results of these developments as hap- 
pened with the resistance to the Chontalpa plan 
and subsequently with the resistance to the 
impact of the petroleum industry. At the time 
of the oil boom and its crisis, an effort was made 
to locally implement the teaching and research 
of these disciplines while offering an alterna- 
tive discourse of endogenous development. 
Subsequently, from the mid-1990s onwards, it 
is striking that planning was carried out at the 
macro-regional level while local works went 
from depending on institutional projects to per- 
sonal initiatives by local civil servants who pro- 
vided the spaces or promoted research and pub- 
lications. 

Abstract 

This article presents an overview and descrip- 
tion of the development of the reflections on 
and diagnosis of social thought and social sci- 
ences on and from the state of Tabasco; and the 
conditions of the local social environment in 
which they occur. The article shows that the 
production of this type of studies is perfectly 
in keeping with moments of crisis and accu- 
rately reflects the moments of continuity and 
rupture in the history of the state despite an 
unpromising socio-cultural environment. Thus, 
for example, social sciences are relegated to a 
role of social accountancy, legitimization and 
promotion during the period of economic devel- 
opment (1953-1970) characterized by the con- 
struction of large infrastructure works and ter- 
ritorial agricultural development plants or 
during the expansion of petroleum exploration 
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2 Ruiz y Radilla, "Itinerario", 1994. 

falta de vision de las cuestiones estructu- 
rales y sociales. Con mucho tino marca su 
genealogfa con un ensayo de Manuel R. 
Mora donde, en 197 6, hacfa un recuento 
de lo que la elite reconoce como sus repre- 
sentantes intelectuales, titulado Tabasco en 
la cultura. En este presenta a un solo cien- 
t.ffico: el boranico Jose N. Rovirosa; a una 
especialista en lengua y gramarica, Rosario 
Marfa Gutierrez Eskildsen; a un lingiiisra 
y antropologo, Marcos Becerra; a tres his- 
toriadores; a dos ex gobernadores como el 
mismo, y a muchos abogados, poetas, 
ensayistas, incluyendo a alguien tan rnul- 
tifacetico como Carlos Pellicer. Un estu- 
dio mas serio y reciente, el de Alvaro Ruiz 
Abreu y Marfa Jose Radilla, "Itinerario 
de las aguas", 2 nos ratifica la descripci6n. 
Los autores resefiados son mayoritaria- 
rnente individuos aislados con intereses 
enciclopedicos que casi siempre aparecen 
como hechos excepcionales en su medio, 
y que se formaron por un ingente esfuerzo 
individual, sin que se de, por ponerlo en 
terrninos de Bourdieu, una acumulacion 
ni circulaci6n de capital cultural. No se 
habla de formadores, grupos, generacio- 
nes, escuelas o disdpulos. 

Secuencia 

1 Giorgana y Rodnguez, Escrudriiiando, 2009. 

L a ultima obra de diagnostico social 
publicada en Tabasco: Escudrifiando 
Tabasco: la prestancia perdida, 1 de 

Rosa Marfa Giorgana Pedrero y el sena- 
dor Juan Jose Rodriguez Prats muestra 
prfstinamente la ideologfa hegemonies en 
Tabasco y es, a la vez, sintoma de una 
siruacion donde la iinica ciencia eficiente 
para el estamento propietario y la clase 
polf tica es una version de ciencia polf tica, 
entendida sabre todo como un discurso 
narrativo donde solo existen personajes 
dominantes y sus decisiones. En este dis- 
curso nunca aparecen las masas campesi- 
nas e ind.fgenas 0 urbanas como algo mas 
que masas de maniobras de lfderes (los 
ordenes corporativos: ganaderos, cacaote- 
ros, petroleros, taxistas, etc., sf son reco- 
nocidos). En tiempos modernos, por ejern- 
plo, reduciran la resistencia petrolera y el 
autodenominado movimiento dernocra- 
tico al nombre de Lopez Obrador, a pesar 
de que dichos movimientos comenzaron 
antes de que este l.fder dejara el partido 
oficial. El libro esta formado por 25 entrc- 
vistas y dos ensayos en donde resalta la 
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3 Vease Uribe, Transicirfn, 2003. 
4 El autor del presente ensayo rrabaj6 de 1988 a 

1990 como prornotor de lecturas y capacitaci6n del 
profesorado de este nivel en la Secretarfa de Educaci6n 
local en un proyecto apoyado por la UNESCO. 

5 Centro de Investigaciones de las Culturas 
Olmeca y Maya, originalmente era rambien un cen- 
tro de investigaciones, pero ahora se denomina asf 
solo al conjunto arquitect6nico. 

la clase propietaria se vio adernas social- 
mente reforzada por la minusvaloraci6n 
de la formaci6n intelectual debida a la 
monetarizaci6n que normalmente impulsa 
la cultura del perroleo dondequiera que 
se vuelve dominante. 3 Y finalmente, en 
las Ultimas decadas, de manera concomi- 
tante a esta cultura petrolera se impuso 
una mediatizaci6n consumista que con- 
trarrest6 el avance de la escolarizaci6n 
logrado gracias a los propios recursos 
petroleros. 

Esto se tradujo, entre otras cosas, en 
que no se de un avance en las practicas de 
lectura incluso entre los sectores escolari- 
zados y el magisterio,4 como lo hacen evi- 
dente los fracasos para sostener librerfas 
en Tabasco que vendan algo mas alla de 
los "libros de texto" (Fondo de Cultura 
Econ6mica, el Jaguar Despertado del ins- 
tituto local de cultura) o se mantienen 
mientras son subsidiadas (EDUCAL y sobre 
todo la librerfa de la Secretarfa de Edu- 
caci6n en el CICOM,5 que tras una larga 
agonfa finalmente sucumbi6 tras la inun- 
daci6n de 2007). La misma U niversidad, 
aunque edita libros, no tiene librerfa. Y, 
por otro lado, el enorme programa de 
bibliotecas promovido por Gonzalez 
Pedrero, que contaba con la gran Biblio- 
teca Central Pino Suarez, ademas de una 
grande en cada cabecera municipal y cerca 
de 300 pequefias en comunidades, lan- 
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Se rrata de una condici6n constante de 
la sociedad de Tabasco determinada por la 
estructura estamental hist6rica de la for- 
maci6n social tabasquefia, dominado por 
una pequefia clase propietaria basicamenre 
endogamica, una minima y muy depen- 
diente clase media, y una masa de peones 
agrarios que tampoco alcanz6 la densidad 
poblacional ni cultural (en cuanto a conte- 
nidos etnicos) de los estados vecinos. Esta 
clase propietaria depende del control ffsico 
del territorio y vive directamente de su 
explotaci6n sin competencia o presiones 
que los obliguen a necesitar mayores habi- 
lidades intelectuales para mantener tanto 
su dominaci6n como su nivel de vida. 
Cuando la sociedad se expande y cambia la 
estructura econ6mica por el desarrollo 
petrolero esta elite se reacomoda con base 
en el control territorial como clase rentista 
al negociar indemnizaciones petroleras por 
el uso y dafio a sus tierras, y por las afecta- 
ciones a sus animales y cosechas. Capi- 
talizan el control territorial gracias a la 
expansion urbana dedicandose al negocio 
inmobiliario, se convierten en constructo- 
res o se asocian con esta clase de empre- 
sas, rentan viviendas de todo tipo y nivel 
a la poblaci6n inmigrante, y se aseguran 
del monopolio de puestos y plazas en la 
creciente burocracia estatal con un abierto 
patrimonialismo. De hecho, como se harfa 
evidente con la reacci6n del gobierno de 
Salvador Neme Castillo (1989-1991) con- 
tra el anterior de Enrique Gonzalez Pedre- 
ro, el impulso a la cultura sera visto como 
una amenaza a las condiciones de domi- 
naci6n de la elite propietaria. Sobre todo 
por su desplazamiento en los puestos 
publicos por tecnicos capacitados pero pro- 
venientes de otros estados. 

Esta sentida falta de necesidad de desa- 
rrollo cientffico, intelecrual y cultural de 
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cortar el proyecto con el cambio sexenal. 
Algunas instituciones permanecieron de 
nombre para cumplir objetivos patrimo- 
nialistas en la distribucion de empleos 
entre la clase propietaria, pero la falta de 
resultados exhibe la ausencia de un pro- 
yecto y de una vision del sentido de las 
mismas instituciones. 

Esta autolimiracion de la intelligentzia 
local dependiente de la clase propietaria 
y la poca penetracion social de la cultura 
escrita, nos plantea la necesidad de acotar 
la problematica a abordar en cuanto a que 
tipo de discursos podemos considerar cien- 
cias sociales. Evidentemente trabajos como 
el citado al inicio tienen una continuidad 
con lo que se consideraba "ciencia social" 
en el siglo XIX pero, al mismo tiempo, 
aunque se trate de reflexiones de la socie- 
dad sobre sf misma, no tiene las mismas 
exigencias que tienen los trabajos o publi- 
caciones elaborados en la orbita de las eva- 
luaciones actuales del CONACYT. 

Tenemos entonces un panorama de dos 
tipos de discursos reflexivos sobre la socie- 
dad tabasquefia que podrfan presentarse 
en un continuum evolutivo, pero queen 
realidad han venido a sobreponerse y coe- 
xistir en los iiltimos 40 afios yen donde, 
por condiciones de cultura de la elite, el 
primero es el discurso efectivamente con- 
siderado y utilizado como fuente de infor- 
rnacion y decisiones, tanto por los acrores 
politicos como por los ciudadanos vfa los 
medios de comunicacion y, finalmente, 
dada la poca penerracion del otro nivel de 
discurso social, tambien por la mayor 
parte del cuerpo acadernico. 

Es como si en Tabasco apenas hubiera 
logrado hacerse hegernonica la primera 
ilustracion, a pesar de contar con obras de 
este tipo desde las novelas y diagnosticos 
de la generacion de funcionarios piibli- 

guidecio hasta su extincion, con periodos 
en los que ni siquiera se contaba con pre- 
supuesto para el aire acondicionado en la 
Central, con lo que se perdieron muchos 
materiales, hasta que esta fue gravemente 
afectada por la inundacion mencionada. 

A pesar de queen la biblioteca Jose 
Marrf de la U niversidad y en el Fondo 
Tabasco de la Pino Suarez se conservan 
colecciones de publicaciones sobre Ta- 
basco, no hay un programa serio de inte- 
gracion de colecciones de investigaciones 
y estudios sobre la region, sobre todo los 
conremporaneos. El unico esfuerzo logrado 
en este sentido foe la biblioteca de la 
Direccion de Educacion Superior e In- 
vestigacion Cientffica heredada luego por 
el IV Cornice Regional de la Cornision 
Mexicana para la UNESCO, pero se destruy6 
en gran parte por las filtraciones de llu- 
via a que se expuso al ser situada en una 
instalacion inadecuada y sin rnanteni- 
miento a mediados de los noventa. Es 
decir, que no estan accesibles en el estado 
la mayor parte de los trabajos contempo- 
ranees de ciencias sociales, pero, adernas, 
hay que aceptar que no hay demanda 
de ellos ni siquiera en las instituciones 
especializadas. 

Al mismo tiempo las instituciones 
cientfficas siguen siendo percibidas como 
enclaves, yen algunos casos siguen traba- 
jando con ese caracter, lo cual se agrava 
debido a que hoy dfa todavfa la gran ma- 
yorfa de los cientfficos son nacidos en otros 
estados. Pero aun cuando en algun mo- 
mento se propuso el planteamiento teo- 
rico y vital de "pensar desde Tabasco" 
(como en la Direccion de Educacion Supe- 
rior e Investigacion Cientffica entre 1983 
y 1987, que proponfa incluso el desarro- 
llo de un Colegio de la Frontera Sur desde 
esta perspectiva epistemica), fue muy facil 
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Como en todo Mexico, las primeras refle- 
xiones y descripciones sedan a traves de 
las Relaciones Reales de 1579; en el caso 

ANTECEDENTES, LA REFLEXION SOCIAL 
DE LA INTELECTUALIDAD CRIOLLA 

tico como un reto disciplinario a los para- 
digmas de interpretacion imperantes (el 
desarrollismo) que convirtio a la region 
en objeto de multiples estudios e impuso 
la necesidad de desarrollar Iocalmcnte las 
ciencias sociales. Sin mencionar claro, que 
se convirtio en caso ejemplar de la nacien- 
te discusion sobre la necesidad y las posi- 
bilidades de los desarrollos alternativos 
(ecodesarrollo, endogeno, sustentable, 
etc.), a pesar de que solo durante el sexe- 
nio 1982-1988 se promovieron seria- 
mente alternativas de ese tipo. 

Quiza la mejor descripcion del reto de 
desarrollar las ciencias sociales en este espa- 
cio regional la dio uno de los iniciadores de 
la carresa de Sociologfa en la U niversidad 
local, Oscar Martiarena, cuando comen- 
taba verbalmente en 1988 que: "mientras 
en la capital del pafs se discute ya la crftica 
del discurso cientffico, aquf apenas esta- 
mos tratando de ensefiarlo". 

En este trabajo intentamos describir 
tanto el proceso y condicion de produc- 
cion de los discursos de las ciencias socia- 
les sabre Tabasco, como el papel de los 
discursos cientfficos en la construccion de 
la realidad estatal, sobre todo por el deter- 
minante papel de la planeacion en las eta- 
pas del desarrollismo y de la globaliza- 
cion, y comentar sus principales ternaricas 
o narrativas. Al final incluyo una biblio- 
graffa, si no completa, sf bastante exhaus- 
tiva sabre los trabajos importantes realiza- 
dos en y sobre Tabasco. 
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6 Alcantara, Selected, 1981. 
7 Teichman, Policymaking, 1988. 

cos liberales del ultimo tercio del siglo 
XIX representada por los cufiados Arcadio 
Zentella (Perico) y Manuel Sanchez Mar- 
mol (Anton Perez). 

Pero al mismo tiempo tenemos tam- 
bien otro tipo de trabajos donde la refle- 
xion social aparece casi siempre implfcita 
o funcionalizada tecnocraticamente, sobre 
todo en el periodo del desarrollismo hasta 
los afios ochenta del siglo pasado. Se trata 
de los trabajos diagnosticos, prograrnati- 
cos y de planeacion, campo en el cual sera 
hasta esa decada que aparezcan plantea- 
mientos crfticos combinados con una 
vision multidisciplinaria (con la econo- 
mfa y la ecologfa principalmente). Y tanto 
la "cientificizacion" de la reflexion regio- 
nal como la explicitacion de las ciencias 
sociales que aparecfan antes subsumidas 
bajo proyectos de infraestructura, econo- 
mfa e ingenierfa (o diagnosticando sus 
posibilidades o efectos), se deben total- 
mente -como lo reconoce el estudio de 
entonces de la CEPAL, encargado por el 
BID-6 a la importante movilizacion social 
de una parte del pueblo tabasquefio=-basi- 
camente campesinos-, y al descontento 
de otra parte, a pesar de que la region ha- 
bfa logrado el "desarrollo" en terminos de 
los indicadores meramente econornicos. 
La importancia de dicho movimiento es 
tal que una polirologa estadunidense, 
Judith Teichman," lo caracteriza como la 
primera manifestacion explfcita del rorn- 
pimiento del regimen de la revolucion 
mexicana con la clase campesina en par- 
ticular y con las clases rurales en general, 
situacion que se harfa ya evidente a fines 
de los ochenta. Es decir, la poblaci6n ta- 
basquefia planted tanto un problema poll- 
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10 Gil y Saenz, Historia, 1957. 

salariales no se cumplira en los hechos 
hasta que Tomas Garrido recupero el go- 
bierno en los afios veinte, tras la revuelta 
delahuertista. 

En esa perspectiva y acorde a los pro- 
positos porfiristas de impulsar la colo- 
nizacion y el desarrollo productivo, las 
principales obras del cambio de siglo son 
descripciones relacionadas con las condi- 
ciones de productividad del campo, des- 
cribiendo tanto las actividades economicas 
como las tecnicas usadas, como el Compen 
dia bistorico, geogrdfico y estadfstico del estado 
de Tabasco (1872) y el ensayo El caporal 
(1884) de Manuel Gil y Saenz, El Partido 
de MacttspanaJ monograffa hist6ricogeogrd 
fica de Jose N. Rovirosa, Apttntes mtty inte 
resantes para servir a la estadfstica de Tabasco 
(1860) de Iuan jose Leon, Estadfstica de la 
Sierra (1859) de Romualdo Carrascosa, 
Notas para la historia de la agricultura en 
Tabasco (1906) de Justo Cecilio Santa 
Anna y la Reseiia economics del estado de 
Tabasco de Alberto Correa (1899). Abor- 
dando el mismo tema, pero con un dis- 
curso literario y de denuncia de injusti- 
cias resalta entonces la ya mencionada 
novela Perico (1885) de Arcadia Zentella. 
El mismo Zentella escribira una Geograffa 
de Tabasco. Y destacara el presbitero Gil 
y Saenz al escribir la primera historia 
local, Historia de Tabasco, 10 publicada en 
1872. Esta historia, aunque fantasiosa 
sobre el periodo prehispanico, hace la pri- 
mera recuperacion y difusion de las men- 
ciones de los cronistas del siglo XVI sobre 
el estado, enlista las autoridades colonia- 
les y narra con frescura y acuciosidad los 
acontecimientos de la primera mitad del 
siglo XIX. 

8 Cardenas, "Memoria", 1985. 
9 Vease Gonzalez, Agrarismo, 1980. 

de Tabasco existfan la del alcalde mayor 
y la del cabildo de Santa Marfa de la Vic- 
toria. Una diferencia significativa entre 
ambas es que la primera tiene una vision 
negativa de los indfgenas, y la segun- 
da resalta su "buen gobierno y policfa" y 
su capacidad de vivir y producir en el 
pantano. Despues de eso, el primer diag- 
nostico y reflexion regional lo realize, en 
su Memoria a favor de la provincia de Ta 
basco, 8 el diputado a las Cortes de Cadiz 
de 1811 Jose Eduardo de Cardenas quien, 
sobre todo, pedfa la independencia eco- 
nomica respecto de Yucatan y libertad 
para que los finqueros pudieran someter 
a la mano de obra indf gena. Este factor 
sera lo que la elite tabasquefia defina 
como principal problema del estado: la 
falta de mano de obra. Por ello, la inde- 
pendencia la hacen efectiva regionalmente 
en 1826, cuando 500 de los propietarios 
convocados por el primer gobernador con- 
sensaron un reglamento llamado Contra- 
to Colonial, que le dio a los finqueros 
derechos ilimitados sobre la poblacion de 
sus localidades. En 1864 el gobernador 
liberal Gregorio Mendez generara una 
nueva version del mis mo ( calificada como 
Ley Agraria) donde reconocera el derecho 
de los pueblos indfgenas a sembrar para 
el autoconsumo. Pero el tema que deno- 
minaran la cuestion agraria, seguira sien- 
do motivo de las principales discusio- 
nes, al grado de convocarse un congreso 
agrario en 19119 y, finalmente, el decreto 
de la abolicion de la esclavitud por deu- 
das de 1914 sera el acto legal mas im- 
portante de la revolucion. No obstante 
que la obligacion de pasar a relaciones 
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11 Mora, Emayo, 1947. 

rrido. Destaca, para nuestro tema, el 
Ensayo sociol6gico de Tabasco de 1947 de 
Manuel Mora (gobernador de 1964 a 
1970), 11 que con buen estilo literario mez- 
cla un poco de positivismo y de darwi- 
nismo social, describiendo a su estado 
como un lugar dominado por los defec- 
tos indfgenas de mentalidades dominadas 
por mitos y el peso de una naturaleza hos- 
til, y donde las personas sufren el defecto 
ontologicc de una personalidad "fosfo- 
rica", apasionada e irracional determinada 
por el "tropico". Esta sera una narrativa 
que seguira como una constante en la lite- 
ratura local de ciencia polf tica, hasta los 
trabajos actuales de genre como el propio 
Andres Manuel Lopez Obrador. 

Al mismo tiempo ira evolucionando 
una generacidn nueva de gente, becada 
por el gobierno del estado para realizar 
estudios superiores en Mexico, que ten- 
dra una forrnacion especializada universi- 
taria y que comenzara a hacer trabajos his- 
toricos y culturales ya con un formato 
cientffico, como Jorge Gurr.fa Lacroix (his- 
toriador) y Rosario Gutierrez Eskildsen 
(lingiiista). 

Paradojicamenre, algunos de los perso- 
najes de esta diaspora intelectual regresa- 
ran a Tabasco directamente como gober- 
nadores representantes del civilismo de 
mediados del siglo xx (1943-1955), Noe 
de la Flor Casanova (abogado y poeta), 
Francisco Santamarfa (filologo) y Manuel 
Barttlet (abogado que como juez tendrfa 
un papel central en la expropiacion petro- 
lera), y seran criticados por sus enemigos 
bajo el apodo de "los cultos". De la Flor y 
Santamarfa escribirfan unas memorias po- 
lf ticas llenas de amargura y resentimiento 
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El garridismo (1924-1936) signified 
la expulsion de la clase intelectual tradi- 
cional del estado, lo que tarnbien revela 
gue esta estaba ligada a sectores latifundis- 
tas relacionados con la Iglesia catolica (los 
expulsados de Garrido fueron basicamenre 
quienes apoyaron localmente la rebelion 
de De la Huerta [1923-1924] que en Ta- 
basco estuvo coordinada por el obispo 
local) o que, en una segunda oleada, no 
aceptaron el liderazgo autoritario y per- 
sonalizado (Manuel Bartlett, Manuel Gon- 
zalez Calzada). Al mismo tiempo se inicio 
localmente la forrnacion de una nueva 
generacicn basada en las propuestas lai- 
cas y racionalistas del proyecto de educa- 
cion "socialista". 

Los exiliados se sumaron a los que ya 
habfan emigrado al Distrito Federal por 
la revolucion (como Manuel Mestre Ghi- 
gliazza, ex gobernador maderista y mas 
tarde director de la Biblioteca Nacional; 
Felix Palavicini, diputado constituciona- 
lista y fundador del peri6dico El Universal; 
Andres Idearte, escritor y periodista gue 
luego dirigirfa Bellas Artes). Esto se tra- 
dujo en que por una parte se desarrollara 
en el Distrito Federal una intelectualidad 
tabasquefia muy activa, que llegarfa ade- 
mas a ocupar papeles administrativos y 
acadernicos relevantes a escala nacional 
(Rodulfo Brito Fouche llegarfa a dirigir 
la escuela de Derecho y ser rector de la 
UNAM; Carlos Pellicer serfa secretario par- 
ticular del secretario de Educacion; Jose 
Gorostiza, secretario de Relaciones Exte- 
riores; Manuel Gonzalez Calzada, sub- 
secretario de Gobernacion, y el ya men- 
cionado caso de Andres Iduarte), que 
mayoritariamente se dedicarfan a elabo- 
rar discursos "tradicionalistas" y a gene- 
rar esa mezcla de verdades con chismes 
que construirfan la leyenda negra de Ga- 
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Distrito Federal, el gobierno federal deci- 
dio poner bajo su control directo todo lo 
relativo a las obras de infraestructura y 
desarrollo regional de la region. La Comi 
sion del Grijalva asumio todo el control. 
El gobernador impuesro tras los marines, 
el general Orrinco de los Llanos, primo 
del operador del cambio de gobierno, 
Carlos Madrazo, se quejo en su primer in- 
forme de gobierno de no poder hablar de 
las cuestiones hidrologicas por estar todo 
en manos de la Cornision, cuyo director 
fungfa en la misma ceremonia como re- 
presentante personal del presidente de la 
republica, Toda la suerte y bienestar del 
estado se aposto a las obras (ferrocarril, 
carreteras y presas) y la politica de colo- 
nizacion; y por primera vez hubo una 
inversion masiva del gobierno federal en 
el estado. Esta fue reforzada en los afios 
sesenta, cuando se promovieron planes 
integrales de desarrollo local con dinero 
de fondos internacionales surgidos de los 
programas de la anticomunista Alianza 
para el Desarrollo. Diffcilmente fuera de 
Tabasco se puede apreciar el vuelco funda- 
mental que signified que a partir de ahi, 
y luego del boom petrolero, Tabasco pasara 
de ser una zona de permanente zozobra 
con niveles apenas de supervivencia, a em- 
poria economico ya ser el mayor produc- 
tor de valor del pafs ya a finales de los afios 
setenra y los ochenta. Encaminados en esta 
aventura, no debe sorprender que toda la 
accion de las ciencias sociales aplicadas y 
teoricas quedara, si no aplastada, al menos 
subsumida al mas craso "desarrollisrno", 
hasta que sus mismas contradicciones obli- 
garon a su propio cuestionamiento y criri- 
ca. Visto en terminos disciplinarios, en los 
trabajos aplicados se paso de la hegemonfa 
brutal del economicismo a la necesidad 
de los estudios complejos, incorporando 

El presidente Avila Camacho iniciarfa en 
1941 la Marcha al Mar, que significo el 
"redescubrimiento" de los tropicos mexi- 
canos como nuevo espacio productivo en 
donde, adernas, redistribuir la poblacion 
concentrada en el centro del pafs. Desde 
entonces se comienza a hablar de la posi- 
bilidad de desarrollar Tabasco como un 
emporia agropecuario a partir del control 
de las inundaciones y la cornunicacion por 
tierra con el resto del pais, de acuerdo con 
planes elaborados para el ferrocarril y el 
control hidraulico ya desde el sexenio de 
Lazaro Cardenas. Cuando llega al poder 
Manuel Bartlett esta polf tica se asume ya 
bajo la forma de control de cuencas hidro- 
Iogicas en imitacion a los proyectos roose- 
veltianos del rfo Tennessee, coordinadas 
ya por la Cornision del Papaloapan, pri- 
mero, y luego del Grijalva. Sin embargo, 
luego de varios motines populares en 
195 5 provocados por la devaluacion y el 
alza de precios, y la rnovilizacion politica 
de los comerciantes de Villahermosa y 
politicos tabasquefios establecidos en el 

DEL DESARROLLISMO ASOCIAL 
AL ECOLOGISMO TECNOCMTICO 

contra la clase polfrica y propietaria local 
por su resistencia a sus esfuerzos civilis- 
tas. De esta etapa destacan las colecciones 
de documentos historicos de Manuel Mes- 
tre Ghigliazza y Manuel Gonzalez Cal- 
zada, las historias de la revolucion de 
Alfonso Taracena y de Manuel Gonzalez 
Calzada, el estudio sobre el espafiol 
hablado en Tabasco de Rosario Gutierrez 
Eskildsen y los rrabajos iniciales de etno- 
graffa de Marcos Becerra, adernas de la 
segunda historia general de Tabasco por 
parte del medico Diogenes Lopez Reyes. 



RODOLFO URIBE INIESTA 

13 Azuara, "Comision", 1976, p. 205. 

se consider6 necesario introducir un ele- 
rnento de choque en la psicologfa del cam- 
pesino, que le mostrara rapidos cambios en 
la transformaci6n del medio ambiente, 
dotandolos de viviendas adecuadas [ ... ] y 
dernas servicios urbanos equiparables a los 
que disfrutan los obreros de la industria, a 
fin de colocarlos en condiciones ideales de 
productividad.13 

y defender con obras a la ciudad de Villa- 
hermosa, sus resultados han sido amplia- 
mente discutidos. En cuanto a los cam- 
pesinos, su papel de homologaci6n con la 
"naturaleza", que tendrfa que ser "remo- 
vida" y "racionalizada", se hizo realidad 
con la necesidad de hacer intervenir al 
ejercito contra ellos en la Chontalpa para 
poder realizar la obra del plan del mismo 
nombre. 

Las perspectivas y visiones teorico- 
ideol6gicas, acadernico-cientificas con que 
los tecnicos abordaron la planeaci6n y el 
desarrollo de los proyectos de reorganiza- 
ci6n territorial y ambiental de la planicie 
tabasquefia y el del desarrollo petrolero 
quedaron plasmadas en sendas mesas 
redondas del Instituto Mexicano de Re- 
cursos Naturales de 1955 y de 1976. En 
ambas priv6 un sentido productivista y 
las ciencias sociales estuvieron ausentes, o 
se piensa que estuvieron presentes en tanto 
hubo consideraciones econ6micas; en la 
primera se present6 una ponencia sobre 
"el tr6pico mexicano en la planeaci6n eco- 
n6mica nacional", y en la segunda dos 
ponencias donde, desde la economfa, se 
consideraba la aportaci6n de la region al 
desarrollo nacional y se festinaba que en el 
Plan Chontalpa 
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12 Vease Misi6n, Presa, 1964. 

tanto los estudios de movimientos socia- 
les como los de ecologfa. 

La narrativa hegem6nica por parte de 
los intelectuales humanistas locales, sus 
polf ticos y los ingenieros, encabezados por 
el ide6logo del sistema de infraestructuras, 
Luis Echegaray Blablot, defini6 el pro- 
blema de Tabasco como el de un desarro- 
llo trabado por un obstaculo, que en 1948 
Santamaria describi6 como "el obstaculo 
material", conformado por la "naturaleza" 
del estado, que vendrfa a ser el regimen 
de lluvias e inundaciones que, tanto en 
tiempos de Garrido como en los posterio- 
res, habfan destruido todos los avances de 
carreteras e infraestructuras de salubridad 
y urbanizaci6n que se realizaban, como la 
poblaci6n, que se resistfa a los cambios. 
En realidad, es curioso c6mo vemos aquf 
una transici6n de la vieja narrativa de 
Eduardo de Cardenas sobre los indios 
libres en tierras sin duefio y que no eran 
utiles para nadie. Pero ahora esta vieja 
oposici6n del componente "natural" de 
paisaje y clima y nativos, se presentara 
como una promesa de mejor vida para los 
redefinidos campesinos beneficiados en 
parte con terrenos por la repartici6n ejidal 
a partir del gobierno de Ernesto Trujillo 
Gurrfa; aunque, como se demostr6 mas 
tarde, con tierras bajas e inundables, mien- 
tras los latifundios ganaderos retuvieron 
las tierras altas. Por ejemplo, el proyecto 
de la presa de Malpaso se present6 con 
objetivos campesinistas.12 Sin embargo, 
como se verfa luego, todo el proceso en 
conjunto resulto en contra de ellos y, aun- 
que lograrfa desecar una amplia zona de 
tierras productivas y sabre todo detener 
por 30 afios las inundaciones catastr6ficas 
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16 "Diagnosrico", 1994. 

periodo, el mismo uso se le dio a los antro- 
p6logos para evacuar a los afectados por 
las grandes presas del Papaloapan. Y 
seguirfa siendo la lfnea, por ejemplo, en 
el Instiruto Nacional Indigenista en Ta- 
basco, todavfa en 1993, cuando se con- 
trat6 a tres investigadores para hacer un 
diagn6stico socioecon6mico de las pobla- 
ciones indfgenas, y luego de firmado el 
contrato el director regional hizo uso de 
toda clase de chantajes y extorsion para 
gue los investigadores funcionaran en rea- 
lidad como meros promotores de campo. 
El diagn6stico elaborado finalmente de 
acuerdo con el contrato, 16 fue desechado 
en lugar de usarse como base para la inter- 
venci6n social. Lo importante es que se 
trata de perspectiva persistente. 

Ahora, en relaci6n con los estudios 
ambientales, dictarnenes, diagn6sticos de 
impacto o estudios para establecer zonas 
de protecci6n, los factores sociales son con- 
siderados "banales" y cuando se analizan 
los informes es facil encontrar lugares 
comunes tales como: "la familia es la 
celula de la sociedad", porque la parte 
social del estudio es realizada por los mis- 
mos ec6logos o bi6logos. 

Estos, en el mejor de los casos, cuentan 
con diplomados o maestrfas en adminis- 
traci6n o ciencias sociales, pero no superan 
una perspectiva de manipulaci6n e ins- 
trumentalizaci6n tanto de las tecnicas dis- 
ci plinarias como de los sujetos sociales. 
En este tipo de trabajos la multidisciplina 
y la complejidad natural de los procesos 
regionales se resuelve reduciendo las cien- 
cias sociales a una mera contabilidad de 
personas y descripci6n de sus condiciones 
materiales, y a la poblaci6n a hechos mera- 

14 Molina, Testimonio, 1997. 
15 Ibid. 

En todos los planes del periodo, desde la 
utopia del propio Echegaray Blablot de 
convertir a Tabasco en una nueva Holan- 
da, las ciencias sociales se redujeron al me- 
ro recuento diagn6stico de las condiciones 
de vida, pero sin ninguna consideraci6n de 
las masas respecto a sus opiniones y vo- 
1 untades. El conocimiento tradicional 
campesino fue absolutamente ignorado y, 
junta con la selva y los pantanos, aplasta- 
dos por la racionalizaci6n gue, aparte del 
aplanamiento del paisaje, lleg6 incluso a 
la cuadriculaci6n del territorio con cami- 
nos y drenes y a la homogeneizaci6n de 
la vivienda y hasta del tiempo y las acti- 
vidades de los ex campesinos para poder- 
les pagar sus "participaciones".14 

Para apoyar al Plan Chontalpa y el 
desarrollo de los terrenos desecados se cre6 
un centro cientffico: el Colegio Superior de 
Agricultura Tropical (CSAT), que se dedi- 
carfa basicamentc a estudios de producti- 
vidad agropecuaria. El papel gue se le 
reconocfa a las ciencias sociales aplicadas 
se hizo evidente con la actitud del segundo 
vocal ejecutivo de la Comisi6n y construc- 
tor del Plan Chontalpa, Carlos Morales, 15 

que en sus memorias narra que cuando 
los inspectores del BID le pidieron que sus 
antrop6logos le presentaran sus informes, 
el les present6 a los If deres campesinos 
favorables al plan. Luego acept6 el apoyo 
de los antrop6logos de la U niversidad 
Iberoamericana dirigidos por Angel 
Palerm, pero solo como promotores que 
ayudaran a veneer la irracionalidad de los 
campesinos que se oponian al plan. Esta 
reducci6n y utilizacion de las disciplinas 
de las ciencias sociales fue la regla del 
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variables determinables y transformables 
por la accion del Estado actuaron. Como 
lo demuestra la bibliograffa gue incluyo al 
final, de pronto tenemos dos momentos 
de auge de estudios desde las ciencias 
sociales, diagnosticos y explicaciones, gue 
si bien tendran gue incluir las valoracio- 
nes ambientales en la comprension de los 
conflictos (a diferencia por ejemplo de lo 
ocurrido en los motines de 195 5 gue 
tuvieron motivaciones polfticas -madra- 
cismo, intereses de la carnara de comer- 
cio local, lfderes politicos de Frontera y 
posiblemente la misma decision de la 
federacion de controlar directamente la 
region de la Cornision del Grijalva-, eco- 
nomicas -alza de precios y tarifas-y erni- 
cas -rebeli6n de la zona de Vicente Gue- 
rrero, Centla-), tienen como rnotivacion 
de parte de las agencias esratales (locales, 
nacionales e internacionales) financiado- 
ras comprender las causas de las moviliza- 
ciones sociales y el rechazo a las condicio- 
nes de desarrollo. Asf, desde principios de 
los setenta tanto el recien creado Colegio 
Superior de Agricultura Tropical, Cha- 
pingo como el Centro de Ecodesarrollo 
tendran gue abordar la crftica de los gran- 
des proyectos de infraestructura y sus 
correlativos planes de organizacion ecolo- 
gica y agropecuaria; y despues, a finales de 
la decada, desde la CEPAL hasta Naciones 
u nidas se veran implicadas en los estu- 
dios para comprender el impacto petro- 
lero tras la movilizacion del Pacto Ri- 
berefio. Ese papel reactivo solo se superara 
con la aparici6n de un proyecto diferente 
de desarrollo localmente basado gue reco- 
nozca como objetivos explfcitos la capa- 
citacion y el desarrollo educativo y cultu- 
ral de la poblacion local, y la generacion de 
instituciones y recursos culturales e inte- 
lectuales propios, como lo establecfa el 
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17 West, Psuty y Thom, Tierras, 1985. 

El caso tabasguefio hace evidente que las 
ciencias sociales son llamadas a intervenir 
solo cuando la poblacion se resiste; cuando 
los actores no vistos o considerados coma 

EL RECURSO A LAS CIENCIAS SOCIALES, 
LA RESISTENCIA Y LA CRITICA 

rnente determinados/ determinables sin 
reconocer su condicion de sujetos. 

Esta perspectiva tecnocratica, final- 
mente, tiene la limitacion de presuponer 
una situaci6n donde el unico actor eficaz, 
reconocido y real -es decir, con capacidad 
subjetiva en tanto tener ideas, proponer 
objetivos, y realizar hechos-, es el Esta- 
do/ gobierno. En los hechos esta perspec- 
tiva lleva a "problemas operativos" como, 
por ejemplo, en el enfrentamiento cons- 
tante entre la administracion de la Reserva 
de la Biosfera de los Pantanos de Centla 
y la poblacion local, gue en algun momento 
llego incluso al corte del agua potable para 
Frontera y al secuestro de la secretaria fe- 
deral del Medio Ambiente Julia Caravias. 

En fin gue, de acuerdo con esta pro- 
gresion, no deja de sorprender gue el 
Ultimo trabajo de este periodo y desde esta 
perspectiva, el realizado para planear la 
prospeccion y exploracion petrolera inclu- 
yendo descripciones historicas y ecologi- 
cas, lo realizaran ingenieros de la marina 
de Estados Unidos: se trata de Las tierras 
bajas de Tabasco, de Robert West, Norbert 
Psuty y Bruce Thom, editado original- 
mente en 197 617 por la Oficina de Inves- 
tigaciones de la Armada Estadunidense y 
el Instituto de Estudios Costeros de la 
U niversidad Estatal de Luisiana. 
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23 Toledo, Destruir, 1983. 

organizaci6n espacial, el aprovechamiento, 
el uso de los ecosistemas y las formas de 
trabajo aut6ctonos con las racionalizacio- 
nes productivistas; y sobre todo harfan las 
primeras crfticas al sistema de reorgani- 
zaci6n hidrol6gico desecador como poco 
susrentable, y por sus impactos en la pro- 
ductividad, en las formas de trabajo tradi- 
cionales y hasta en la geomorfologfa de la 
region; en 2008, dichos trabajos serfan 
retomados como conclusiones oficiales res- 
pecto al Plan Chontalpa por el Congreso 
del estado (acuerdo 170 de 2008). Al 
mismo tiempo, este centro es, desde el 
Distrito Federal, el primero en reaccionar, 
investigar y Hamar la atenci6n sobre los 
devastadores impactos ambientales regio- 
nales, publicando el primer estudio inte- 
grado multidisciplinario, coordinado por 
Alejandro Toledo en 1982; este mismo 
autor public6 al afio siguiente un libro 
que serfa clave para las reacciones de 
defensa ambiental y los subsecuentes estu- 
dios ecol6gicos: Como destruir el parafso: el 
desastre ecol6gico def sureste. 23 La irnportan- 
cia de sus trabajos se hizo evidente en 
1979, cuando se realiz6 a escala nacional 
el gran debate sobre la conveniencia o no 
de terminar de construir el cauce de alivio 
Samaria-Golfo, que gracias al periodista 
Manuel Buendfa se hizo publico, e inter- 
vino el Colegio de Economistas para que 
se realizara en la U niversidad estatal una 
presentacion del proyecto, en la que, entre 
otras cosas, se supo que este iba acompa- 
fiado de un proyecto de desarrollo de urba- 
nizaci6n densa sobre la Chontalpa chica. 
Al mismo tiernpo, el trabajo del centro 
impulsarfa el regreso de los estudios erno- 
graficos al estado (s6lo se contaba con los 

18 Barbosa, Ganaderfa, 1974, y Fernandez y 
Tarrfo, "Colecrivizacion", 1977. 

19 Barkin, Desarrollo, 1978. 
20 Arrieta, lntegracirfn, 1994. 
21 Molina, Testimonio, 1997. 
22 Casco, Planes, 1978. 

Plan de Desarrollo Estatal de 1983-1988. 
Esto se tradujo en que la mayor parte de 
la producci6n de ciencias sociales acerca 
del estado se radic6 en el mismo, super6 
una temarica meramente diagn6stica y se 
implic6 en el trabajo operativo de los pro- 
yectos del gobierno estatal. 

El primer estudio acadernico-cienti- 
fico importante sobrela politica de infra- 
estmctura y colonizaci6n del tr6pico fue 
publicado en Francia en 1972, se trata del 
estudio de Jean Revel-Mouroz, que no 
serfa publicado en Mexico sino hasta 
1980, y que ya sefialarfa las contradiccio- 
nes ecol6gicas de la polf tica de coloniza- 
ci6n seguida en todo el sureste y, particu- 
larmente, el hecho de intervenir en la 
Chontalpa como si fuera tierra despoblada 
removiendo y reponiendo a la poblaci6n. 
En esa decada se hacen los primeros estu- 
dios importantes sobre la ganaderfa y la 
colectivizaci6n ej idal como formas pro- 
ductivas y de organizaci6n social. 18 A par- 
tir de la promoci6n y la discusi6n sobre 
el Plan Chontalpa se hacen los primeros 
diagn6sticos integrales de lo social sobre 
este, 19 aunque algunos trabajos irnportan- 
tes se publicaran mucho mas tarde, como 
el de Pedro Arrieta, 20 o las mismas memo- 
rias sobre el tema del vocal de la Comisi6n 
del Grijalva, Carlos Molina.21 Comienzan 
entonces los trabajos del Centro de Eco- 
desarrollo coordinados por Rosario Casco 
Montoya (1978 y 1979)22 que vendrfan 
por primera vez a integrar la cuestion 
ambiental y la social, confrontando la 
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28 Alvarez y Guerrero, Estudio, 1984; Lezama, 
"Caracterfsticas", 1985; Izazola, "Aspecros", 1991, y 
"Modificaciones", 1985, y Negrete, "Perroleo", 1984. 

29 Tudela, Modernizacirfn, 1989. 
30 Dewey, "Nutritional", 1981. 

meros trabajos aplicados sabre dernogra- 
ffa regional por parte de Ruben Alvarez, 
Antonio Guerrero, Jose Luis Lezama, Hay- 
dea Izazola y Marfa Eugenia Negrete, en- 
tre otros. 28 El trabajo mas representativo 
por su movilizaci6n de recursos, origina- 
lidad del planteamiento episternico ( teo- 
rfa de sistemas complejos) y sus alcances 
fue promovido por el Instituto de Nacio- 
nes U nidas de Investigaciones para el 
Desarrollo, y fue coordinado por Fernando 
Tudela. 29 En el gran mosaico de colabora- 
cion que implic6 este estudio destaca el 
informe del grupo SAS (Salud Alimentaria 
y Sociedad) basado en la U niversidad 
Aut6noma Metropolitana, que demostr6 
que los niveles nutricionales de los cam- 
pesinos tabasquefios habfa sido mejor en 
el periodo comprendido entre la reparti- 
ci6n ejidal de los afios 1936-1940 hasta 
antes del boom petrolero de los afios 
setenta, a pesar de un sesgo de privilegio 
en la alimentacion de los hombres por 
sabre la de las mujeres. Lo que vino a re- 
forzar (junta con el trabajo anterior de 
Deweyj.i" la narrativa de los trabajos que 
defendfan la organizaci6n, las formas de 
trabajo y la vida campesina sabre las pla- 
neaciones racionalizadoras y la petroliza- 
ci6n social. El tfrulo del trabajo deven- 
drfa una de las interpretaciones mas 
socorridas sabre lo acontecido: La moder 
nizaci6n forzada de Tabasco. 

En el ambito local, en este periodo se 
construy6 un conjunto de edificios dedi- 
cado a la cultura que se denomin6 Centro 
de Investigaciones de las Culturas Olme- 
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de Villa Rojas de 1962,24 que pronosti- 
caban la desaparicion de los chontales a 
causa del desarrollo) con una perspectiva 
multidisciplinaria que consideraba la inte- 
graci6n productiva ambiental usando la 
categorfa de estilos de vida, como el de 
Ronald Nigh y Carlos Inchausregui. 25 

A partir de esos afios vendrfa ya el boom 
de los estudios crfricos, multidisciplinarios 
y ambientales sabre el impacto petrolero. 
El estudio de 1981 de la CEPAL, dirigido 
por Sergio Alcantara Ferrer,26 explicira- 
mente reconocfa que habfa sido encargado 
para emender por que una poblacion de 
una region que estaba experimentando un 
crecimiento econornico impresionante, 
con grandes niveles de inversion y de cons- 
trucci6n de infraestructura y con una tran- 
sici6n hacia sectores econ6micos conside- 
rados desarrollados, mostraba un rechazo 
y descontento tan grandes. Es decir, los 
organismos internacionales leyeron la 
rebeli6n tabasquefia iniciada en 197 6 
como un rechazo a la utopfa del siglo xx: 
el desarrollo econ6mico. De ahf y con ese 
sentido vendran las importantes aporta- 
ciones de trabajos de centros de investi- 
gaci6n del Distrito Federal como los de 
Leopoldo Allub, Marco Michel, Othon 
Banos, Sara Sherr, Kathryn Dewey, Fir- 
daus Jhabvala, Rene Pierri y Claudio Stern, 
entre otros, para emender el impacto de la 
petrolizaci6n en el sector rural, 27 y los pri- 
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34 Lopez, Programa, 1994. 
35 Uribe, Transicion, 2003. 

desarrollado en dicha dependencia a lo 
largo de los anteriores seis afios. En 1994 
el plan del candidato oficial, Roberto 
Madrazo, lo elabor6 la Fundaci6n Colosio, 
y el plan del candidato de oposici6n lo 
elaboramos el propio candidato Andres 
Manuel Lopez Obrador, Rafael Lande- 
rreche y el que esto escribe. 34 Este plan 
incluy6 ideas que se convirtieron en poli- 
ticas nacionales, como la aportaci6n de 
libros de secundaria gratuitos y el apoyo 
econ6mico a los ancianos, ademas de un 
enfoque de construcci6n de democracia 
participativa con presupuestos manejados 
desde las delegaciones municipales o los 
consejos vecinales. Esta iiltima idea le serfa 
rechazada a Lopez Obrador por la ciuda- 
danfa del Distrito Federal. En este senti- 
do de ciudadanizaci6n de la planeaci6n, en 
el 2000 el Comire de Derechos Humanos 
de Tabasco le present6 a los candidatos de 
todos los partidos poli ticos un programa 
para un gobierno dernocratico; finalmente, 
a falta de uno propio, serfa retomado por 
el PRD.35 En 1993 el gobernador Gurrfa 
intent6 la primera planeaci6n con pers- 
pectiva neoliberal elaborando un primer 
estudio de factibilidad de inversiones lla- 
mado Estudio de gran vision. Y en su primer 
informe de gobierno, Roberto Madrazo 
anunci6 que encargaba al Programa de 
N aciones U nidas para el Desarrollo 
(PNUD) la elaboraci6n de un estudio de 
prefactibiliad de inversiones como gufa 
para el desarrollo estatal. El PNUD con- 
trat6 personal egresado de Chapingo para 
elaborar dicho programa, y como resul- 
tado present6 una serie de acciones de 
gobierno, de infraestructura de comuni- 

31 Ruggeroni y Moreira, Poblaaon, 1982. 
32 Gonzalez, Riqueza, 1985. 
33 Vease Calderon y Uribe, "Tecnicas", 1986. 

En 1982 el gobernador Enrique Gonzalez 
Pedrero le encarg6 al CONACYT la elabo- 
raci6n de un plan de desarrollo estatal ba- 
sado en la perspectiva del ecodesarrollo y 
las propuestas de su libro La riqueza de la 
pobreza (1979).32 El plan propondrfa estra- 
tegias para generar desarrollo end6geno 
basadas en la microrregionalizaci6n de 
280 centros integradores con una pers- 
pectiva de uso de tecnologfas intermedias 
y alternativas. A pesar de que desde la 
Direcci6n de Educaci6n Superior de 
Investigaci6n Cientffica y la U niversidad 
Juarez Aut6noma de Tabasco se hizo 
investigaci6n aplicada para apoyar ese pro- 
y ec to, especialmente en la zona del 
U sumacinta, finalmente fracasara en parte 
porque los tecnicos encargados de apli- 
carlo en campo tenfan una formaci6n pro- 
ductivista-rentista que no entendfa la posi- 
bilidad de un desarrollo aut6nomo ni 
campesino ni rural.33 En 1989 el gober- 
nador N eme Castillo le encarg6 a la 
Direcci6n de Investigaci6n Cientffica diri- 
gida entonces por egresados del CSAT la 
elaboraci6n del respectivo plan de desa- 
rrollo, y para hacerlo retomaron el trabajo 

PLANES DE DESARROLLO ESTATALES 
Y REGIONALES 

ca y Maya, que incluy6 el Teatro del 
Estado Esperanza Iris y el nuevo Museo 
Arqueol6gico Carlos Pellicer, tambien des- 
taca el estudio realizado por Dante Rug- 
geroni y Marfa Elena Moreira sobre la 
poblaci6n de Tabasco en el siglo XVI. 31 
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dologfas y perspectivas. Sabre todo des- 
taca la explosion de trabajos de historia 
regional desde la perspectiva de historia 
social que marcarfan a la generacion si- 
guiente. En este sentido, para el estado 
tendra mucha importancia el trabajo de 
Carlos Martfnez Assad sabre el garri- 
dismo: El laboratorio de la reuolucum. 37 

A partir del Plan Estatal de Desarrollo 
de Enrique Gonzalez Pedrero se establecen 
instituciones que van a hacer uso de las 
ciencias sociales en proyectos operativos 
y de invesrigacion; asi, se funda el Institu- 
to de Cultura de Tabasco (ICT), la Direc- 
cion de Educacion Superior e Investigacion 
Cientffica (DESIC) y la Direccion de Cultura 
del DIF estatal, y se abren las carreras de 
Historia y Sociologfa en la U niversidad 
Juarez Autonorna de Tabasco. De esta 
manera, tanto la DESIC coma el DIF van a 
hacer investigaciones aplicadas siguiendo 
los planteamientos del ecodesarrollo, 
el etnodesarrollo y el microdesarrollo, con- 
tinuando la narrativa de las potenciali- 
dades de la sociedad y la sustentabildad 
campesina, las actividades artesanales y 
las manufactureras, y los planes microrre- 
gionales (Guayacin, Huimanguillo, etc.), 
sabre todo en apoyo al desarrollo de los 
centros integradores. Al mismo tiempo, 
entre el ICT y el DIF le daran un gran 
empuje a los estudios ernograficos, en 
etnicidad y culturales, y el ICT Ilevara el 
peso de un amplio programa de publica- 
cion y de acceso a la lectura con un gran 
proyecto de red estatal de bibliotecas. En 
la DESIC se nornbro a Enrique Canudas, 
sociologo e historiador que impulsara no 
solo los estudios aplicados para apoyar los 
proyectos productivos con el nuevo enfo- 
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36 Levy, Davila y Kessel, "Sur", 2004. 

La decada de los ochenta estara marcada 
por el auge econornico, los impulsos a la 
descentralizacion tanto presupuestal coma 
institucional, y por la busqueda de la com- 
prension de lo regional en su propio lugar. 
Es, al mismo tiempo, el momenta en que 
ha regresado al pafs gente que en los 
setenta hizo estudios de posgrado en cien- 
cias sociales en Europa y trae nuevas meta- 

LA SEGUNDA ILUSTRACION, LA 
IMPLANTACION DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
EN EL ESTADO Y EL REDESCUBRIMIENTO 
DE LOS CHONTALES 

caciones, financieras y administrativas, y 
de desarrollo de capital humano necesa- 
rias para establecer una base para recibir y 
desarrollar inversiones privadas. Dicho 
estudio fue rechazado porque se di jo que 
se esperaba un mero listado de acciones 
espedficas donde pudieran invertir los 
actores solventes del desarrollo (o sea 
los grandes capitales) sin necesidad de 
intervencion del gobierno. Despues de es- 
te momenta los subsecuentes proyectos 
de desarrollo ya plenamente bajo una 
logica de globalizacion neoliberal se haran 
a la medida de la Hamada macrorregion, 
para la cual recuperaron, cambiandole el 
sentido, el terrnino de "Mesoarnerica", que 
incluye el sureste de Mexico y el resto 
de Cenrroamerica, En este sentido las 
mas importantes formulaciones son el 
estudio del afio 2000 de "El Sur tam- 
bien existe" sf e Santiago Levy, Georgi- 
na Kessel y Alvaro Davila.i" y luego el 
P fan Puebla P anamd y el Corredor biolrfgico 
mesoamerzcano. 
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historia polftica del siglo XIX que le pu- 
blica la U niversidad a Andres Manuel 
Lopez Obrador, 39 y despues los primeros 
dos tomos de la historia polftica del siglo 
xx que el ICT le publico a Enrique Canu- 
das bajo el tirulo Tropico rojo.40 De ahf ven- 
drfan ya los primeros trabajos de la DESIC 
sobre historia colonial (Carlos Ruiz Abreu 
y Samuel Rico)41 y el trabajo de Marcela 
Tostado El Tabasco porfiriano.42 Por pri- 
mera vez, a traves de los trabajos de Carlos 
Inchaustegui,43 se publican estudios espe- 
cializados de emograffa sobre los chonta- 
les de Tabasco, los que oficialmente, segiin 
el censo, habfan desaparecido, como lo 
habfa pronosticado Villa Rojas en 1962.44 
Aparecen los primeros estudios que vin- 
culan el desarrollo y la forma de la ex- 
plotacion petrolera con la movilizacion 
polftica.45 Y por la vertiente del CSAT y 
Chapingo y en la Revista Mexicana de Socio 
logia, aparecen los primeros estudios sobre 
los movimientos sociales antipetroleros 
de Salvador Barreto y Edgardo Mota y de 
Norma Garcfa Meza. 46 

A mediados de los ochenta se abren 
las carreras de Historia y Sociologfa en la 
Division Academics de Ciencias Sociales, 
donde aparecen junto a la dominante 
carrera de Derecho, que es el surtidor de 

38 Arias, Lau y Sepulveda, Tabasco, 1985, vols. 1 
y 2, y Tabasco, 1987. 

que del gobierno sino que, aplicando la 
idea de "pensar en y desde", promovera el 
estudio del pensamiento y la historia local, 
estableciendo un equipo interdisciplina- 
rio de recien egresados ingenieros agro- 
nomos, biologos, historiadores y sociolo- 
gos con viejos academicos locales que 
aparte de sus proyectos individuales ten- 
dran una responsabilidad colectiva en la 
forrnacion de un centro de documenta- 
cion e inforrnacion cientffica, que incluira 
la copia en microfilm de todos los docu- 
menros sobre Tabasco del Archivo General 
de la Nacion, formando el Archivo His- 
torico de Tabasco. Al mismo tiempo se 
establecio en el estado una delegacion del 
Instituto Nacional de Investigaciones en 
Recursos Bioticos, que tuvo como obje- 
tivo central impulsar las investigaciones 
ecol6gicas para establecer lo que serfa 
conocido luego como la Reserva de la 
Biosfera de Pantanos de Centla. 

Como fruto de estas instituciones se 
inici6 la generacion de trabajos cientffi- 
cos en ciencias sociales desde la propia 
Villahermosa, apoyados ademas en traba- 
jos de equipos interdisciplinarios. De ahf 
se dio una explosion de trabajos sobre 
agricultura campesina, tecnologfas tradi- 
cionales, emograffa, desarrollo e historia. 

En historia los trabajos que comien- 
zan a marcar diferencia respecto a la his- 
toriograffa tradicional son la cornpilacion 
de documentos hist6ricos de Marfa Euge- 
nia Arias, Ana Lau y Ximena Sepulveda, 
Tabasco, textos de su historia, y la redac- 
ci6n con base en estos que hicieron las 
mismas auroras de Tabasco, una historia 
compartida.38 Lo siguen los dos tomos de 
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Tabasco se deben a la gesti6n de los cien- 
tfficos frente a algun funcionario o a la 
iniciativa de este. Pero no son proyectos 
institucionales, y primordialmente se trata 
de historias. Una parte importante de 
esros proyectos ha sido desarrollada por 
los participantes originales de los proyec- 
tos del sexenio de Gonzalez Pedrero. Entre 
los trabajos producidos de esta manera 
estan la Historia general de Tabasco,48 coor- 
dinada por Rosa Ma. Romo, promovida 
por el Congreso estatal y publicada por 
la Secretarfa de Educaci6n local; Tabasco 
en la epoca de los Borbones, de Carlos Enri- 
que Ruiz Abreu;49 Tabasco en sepia. Econo 
mfa y sociedad, y Villahermosa. C r6nicas y 
remembranzas, siglo xx de Elfas Balcazar 
Antonio. 50 De este mismo formato, pero 
diagn6sticos regionales, son Tabasco: reali 
dctd y perspectiuas (1993),51 compilado por 
Juan Jose Rodrfguez Prats (en ese mo- 
mento secretario de Gobierno del Estado ); 
Sistema politico en Tabasco (1999), de 
Manuel Cedefio,52 y Escudriiiando Tabasco. 
La prestancia perdidct,53 compilado por Ro- 
sa Ma. Giorgana Pedrero y ] uan ] ose 
Rodriguez Prats (ahora senador de la 
republics), y la nueva Historia po!ftica con 
tempordnea de Tabasco 1960-2008, coordi- 
nada por Carlos Ruiz Abreu y de inmi- 
nente aparici6n. 

En esta situaci6n, guienes habfan 
estado produciendo en Tabasco o sobre 
Tabasco persisten desde el Distrito Fe- 
deral, incluso con ediciones de autor como 
los volumenes III y IV de Tabasco rojo, de 
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polfticos para el gobierno del Estado. 
Desde el inicio aparecen sometidos a los 
designios de los abogados, gue por prin- 
cipio usaban a las dos carreras como elver- 
tedero de los estudiantes rechazados de la 
de Leyes, y luego "por precauci6n, para 
gue ningiin soci6logo se crea con derecho 
de dirigir la carrera de sociologfa", se con- 
trataba solo a una persona de esta profe- 
si6n para dar los dos semestres de teorfa 
social, y al final del ciclo se contrataba a 
otra persona; funcion6 asf al menos entre 
1985 y 1990. De ahf, con mas pena gue 
gloria, subsumidos incluso violentamen- 
te y con toda clase de limitaciones, nulo 
apoyo y reconocimiento, meramente han 
sobrevivido las dos carreras, y por su 
propio esfuerzo han destacado algunos 
estudiantes gue han seguido estudiando 
posgrados en instituciones nacionales pero, 
ante la inexistencia de proyectos institu- 
cionales, no han encontrado acomodo en 
su misma universidad. 

Al terminar el sexenio de Gonzalez 
Pedrero, el nuevo candidato oficial, Sal- 
vador Neme Castillo, present6 su cam- 
pafia como una "recuperaci6n" de las 
instituciones estatales de manos de los 
"extraestatales" gue habfa trafdo el pri- 
mero. Esto signific6 el nombramiento de 
los directivos en funci6n de su pertenen- 
cia a la elite local y sus relaciones persona- 
les con el gobernador, particularmente en 
las instituciones ya no consideradas como 
cientfficas, sino como de "cultura", esta- 
bleciendose plenamente un regimen "del 
favor", como el que describe Nestor 
Garda Canclini.47 En esta situaci6n, gue 
persiste hasta la fecha, los trabajos elabo- 
rados, y sobre todo los publicados, en 
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regiones petroleras", Revista Mexicana de So 
ciolog{a, vol. 45, mim.l , enero-marzo de 1983. 

__ , "Polarizaci6n de clases y conflicto 
social en regiones petroleras", Estudios Soaologicos, 
vol. 3, mirn. 8, mayo-agosto de 1985, COLMEX, 
Mexico. 

__ y Marco Michel, "La formaci6n socio- 
econ6mica de Tabasco y el petroleo", lmestigacidn 
Economica, ruirns. 148 y 149, abril-septiembre 
de 1979. 

__ , "Migraci6n y estructura ocupacional 
en una region petrolera", Revista Mexicana de 
Sociologfa, vol. 44, enero-marzo de 1982. 

__ , Los impactos regionales de la actividad 
petrolera en Mexico, ens, Mexico, 1982. 

-Alvarez Ortiz, Ruben y Antonio Guerrero 
Hernandez, Estudio sociodenwgrdfico del estado de Ta 
basco, Consejo Nacional de Poblaci6n/Consejo de 
Poblaci6n del Estado de Tabasco, Mexico, 1984. 

-Arias G6mez, Ma. Eugenia, Ana LauJaiven 
y Ximena Sepulveda Otafza, Tabasco: una bisto 
ria compartida, Institute Mora/Gobierno del 
Estado de Tabasco, Villahermosa, 1987. 

__ (comps.), Tabasco. Textos de su historia, 
Instituro Mora/Gobierno del Estado de Tabasco, 
Villahermosa, 1985, vol. 1. 

__ (comps.), Tabasco. Textos de su historia, 
Instituto Mora/Gobierno del Estado de Tabasco, 
Villahermosa, 1985, vol. 2. 

-Arriaga, Jorge, Changement socioeconomique, 
pouvoir regional et conflcts dans une zone de Tabasco, 
CREDAL, Parfs, 1983. 

-Arrieta Fernandez, Pedro, La integracion so 
cial de la Chontalpa. Un andlisis regional en el tro 
pico mexicano, Universidad Iberoamericana/ 
Gernika, Mexico, 1994. 

-Azuara Salas, Eduardo, "La Comisi6n del 
Rfo Grijalva. Su contribuci6n al desarrollo regio- 
nal" en Instiruro Mexicano de Recursos Natu- 
rales Renovables, Decirna novena serie de mesas 
redondas, Desarrollo de la Cuenca Grijalva Usu 
macinta, Instituto Mexicano de Recursos Natu- 
rales Renovables, A. C., Mexico, 1976. 

54 Canudas, Trrfpico, 1994, tt. III y IV. 
55 Uribe y May, T'an i k'ajalin, 2000, y Uribe, 

Transicidn, 2003. 
56 Martinez, Breve, 1996. 
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2005. 
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-Alcantara Ferrer, Sergio, Selected Effects of 
Petroleum Development on Social and Economic 
Change in Tabasco, CEPAL, Mexico, 1981. 

-Allub, Leopoldo, "Heterogeneidad estruc- 
tural, desigualdad social y privaci6n relativa en 
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Finalmente, ahora comienzan a madu- 
rar las carreras de los egresados de socio- 
logfa y de historia de la UJAT, y comienzan 
a terminar sus posgrados, mayormente en 
la UNAM, el Instituto Mora, la UAM, la 
Universidad Veracruzana y el Colegio de 
Michoacan. La mayor parte de estas tesis 
estan quedando archivadas en las instan- 
cias acadernicas, ante la falta de un nuevo 
proyecto de publicaci6n o revistas locales 
especializadas. 
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