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Presentación

Estimados lectores, en esta edición nos complace presentar una selección
de artículos que abordan temas relevantes para nuestra sociedad. A través
de diversas perspectivas, exploraremos aspectos relacionados con la salud

laboral, la crisis de la COVID-19, la comunicación científica y la riqueza de la re-
gión que comprende a los estados de Chiapas y Tabasco. Acompáñennos en este re-
corrido por conocimientos y reflexiones interesantes de nuestro tiempo.
En este ejemplar exploraremos la importancia de proteger la salud mental de los tra-
bajadores através de intervenciones organizacionales; también nos adentraremos en
una crónica históricasobre la crisis de la COVID-19 en nuestra región, reflexio-
nando sobre los desafíos y logros en larespuesta local.
Además, abordaremos el tema de la comunicación científica y los desafíos en la re-
dacción deresúmenes científicos, con el objetivo de mejorar la difusión del cono-
cimiento. También nos sumergiremos en la riqueza hidrológica de la región,
explorando los «rompidos» y lastransformaciones que estos generaron.
Exploraremos la zona petrolífera Tabasco-Chiapas, destacando el impacto econó-
mico y social de la industria petrolera, y reflexionando sobre el equilibrio necesa-
rio entre el desarrollo industrial y la preservación del entorno natural.
Este ejemplar de Káanbal nos invita a reflexionar sobre los desafíos y oportunida-
des que enfrentamos en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Esperamos que la
diversidad temática enriquezca sus perspectivas y los motive a profundizar en estos
temas tan relevantes en nuestra sociedad, así como a participar enviando sus pro-
puestas de artículos.

¡Agradecemos su atención y esperamos que disfruten de esta edición!

Dr. Emilio De Ygartua Monteverde
Rector



RESUMEN
La Norma Mexicana 035 establece las disposiciones
para la identificación, análisis y prevención de los
factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Para
cumplir con esta norma y proteger la salud mental y
emocional de los trabajadores, las empresas deben
implementar intervenciones organizacionales efec-
tivas. Estas intervenciones incluyen la imple-
mentación de políticas de bienestar laboral, la
promoción de la participación y comunicación efec-
tiva de los trabajadores, la realización de evalua-
ciones de riesgos psicosociales, la capacitación de
los empleados y la creación de un ambiente laboral
saludable y seguro. Cada empresa debe evaluar sus
propias necesidades y requerimientos para determi-
nar las intervenciones más adecuadas para su
situación particular.

Palabras clave: Riesgos psicosociales, Interven-
ciones organizacionales, Norma Mexicana 035, Bi-
enestar laboral, Ambiente laboral saludable.

INTRODUCCIÓN
Los riesgos psicosociales son una realidad cada vez
más presente en los entornos laborales actuales. Su
impacto puede ser perjudicial tanto para la salud física
como mental de los trabajadores, lo que a su vez puede
afectar la productividad y el bienestar laboral. Es por
ello que las intervenciones organizacionales son fun-
damentales para prevenir y abordar estos riesgos, pro-
moviendo un ambiente laboral saludable. 

En México, la Norma Mexicana 035 establece
los lineamientos para identificar, prevenir y controlar
los factores de riesgo psicosocial en los centros de tra-
bajo. Esto implica que las empresas requieren imple-
mentar estrategias y programas de prevención y
atención a los riesgos psicosociales, con el objetivo de
mejorar el bienestar laboral de sus empleados y fo-
mentar un ambiente de trabajo sano y productivo.

Es importante destacar que la implementación
de estas intervenciones organizacionales no solo ben-
eficia a los empleados, sino que también tiene un im-
pacto positivo en la organización. Al promover un
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ambiente laboral saludable, se fomenta la retención
del talento, la motivación y el compromiso de los tra-
bajadores, lo que se traduce en una mayor productivi-
dad y una mejor calidad del trabajo. 

METOLOGÍA
Para la elaboración de este artículo se realizó una re-
visión bibliográfica de artículos científicos y publica-
ciones gubernamentales relacionadas con los riesgos
psicosociales en el trabajo, las intervenciones organi-
zacionales y la Norma Mexicana 035. Se consultaron
bases de datos como PubMed, Scopus y Google
Scholar, así como fuentes oficiales como la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, posteriormente se com-
paró y seccionó la información para la redacción pre-
sente.

DESAROLLO
Los riesgos psicosociales en el trabajo se refieren a las
condiciones laborales que logran afectar la salud men-
tal y emocional de los trabajadores 1. Estos riesgos in-
cluyen el estrés laboral (Figura. 1), el acoso, la
violencia laboral, la carga emocional, entre otros. La

exposición a estos riesgos produce consecuencias neg-
ativas en la salud de los trabajadores, como el ago-
tamiento emocional, la ansiedad, la depresión y otros
trastornos mentales 2. Estos efectos son registrados
por medio de la observación directa, la aplicación de
encuestas de clima laboral por lo menos una vez por
año y la realización de entrevistas de seguimiento de-
sempeño.

La Norma Mexicana 035 establece las disposi-
ciones para la identificación, análisis y prevención de
los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 3. Para
cumplir con esta norma, las empresas buscan imple-
mentar intervenciones organizacionales efectivas que
aborden estos riesgos. Una intervención organizacional
efectiva es aquella que busca como objetivo mejorar
las condiciones laborales y proteger la salud mental y
emocional de los trabajadores.

Entre las intervenciones organizacionales efec-
tivas se encuentran la implementación de políticas de
bienestar laboral 4, la promoción de la participación y
comunicación efectiva de los trabajadores, la real-
ización de evaluaciones de riesgos psicosociales, la
capacitación de los empleados y la creación de un am-
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Figura 1: Estrés laboral, se observa en la expresión de frustración o cansancio del colaborador.



biente laboral saludable y seguro 5. Algunos factores
determinantes son la claridad y calidad de la comuni-
cación organizacional, la capacidad de toma de deci-
siones y autonomía de los empleados, así como la
brecha general por arriba de los diez años de vida o
experiencia laboral.

La implementación de políticas de bienestar
laboral incluye la promoción de horarios de trabajo
flexibles (Figura 2), la oferta de servicios de apoyo
emocional y la promoción de un ambiente laboral in-
clusivo y respetuoso. La promoción de la partici-
pación y comunicación efectiva de los trabajadores
conlleva incluir la implementación de programas de
retroalimentación y la promoción de reuniones y dis-
cusiones abiertas sobre temas laborales y personales.

La realización de evaluaciones de riesgos psi-
cosociales ayuda a las empresas a identificar los fac-
tores de riesgo específicos en su entorno laboral y
tomar medidas para abordarlos. La capacitación de
los empleados en habilidades de afrontamiento y res-
olución de conflictos también resulta útil para pre-
venir y reducir los riesgos psicosociales en el trabajo
(Figura 3). Finalmente, la creación de un ambiente
laboral saludable y seguro debe incluir medidas como
la promoción de la seguridad en el lugar de trabajo, la
gestión efectiva del estrés y la promoción de un equi-
librio saludable entre el trabajo y la vida personal.

La implementación de intervenciones organi-
zacionales efectivas para prevenir y reducir los riesgos
psicosociales en el trabajo no solo es importante para

69José Alejandro E. Chablé Gómez

Figura 2: Nivel de estrés de los empleados durante el periodo de trabajo desde casa en México en junio de 2020.



cumplir con la Norma Mexicana 035, sino también para
proteger la salud mental y emocional de los trabajadores
y mejorar su bienestar laboral en general. Las empresas
que implementan estas intervenciones pueden experi-
mentar beneficios significativos, como la mejora del
rendimiento laboral, la reducción del ausentismo y la
retención de empleados.

CONCLUSIONES
Las empresas necesitan tomar medidas dinámicas para
prevenir y reducir los riesgos psicosociales en el tra-

bajo, incluyendo la implementación de intervenciones
organizacionales efectivas como la promoción del bi-
enestar laboral, la realización de evaluaciones de ries-
gos psicosociales, la capacitación de los empleados y
la creación de un ambiente laboral saludable y seguro
(Figura 4). Cumplir con la Norma Mexicana 035 es
solo una parte de esta responsabilidad en la buena
gestión del talento-recurso humano y es una her-
ramienta más que  sirve de guía útil para las empresas
que buscan mejorar la salud mental y emocional de sus
trabajadores.
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Figura 4: Trabajadores en confrontación, terapia y ejercicios grupales para mejorar la integración y ambiente laboral. 

Figura 3: Personal UO, administrativos y docentes de tiempo completo en capacitación de <<Primeros Auxilios>>. 
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RESUMEN
Se realiza una retrospectiva de las principales pande-
mias que han existido en el mundo a través de los
años, haciéndose hincapié en la pandemia que apare-
ció a finales de 2019: la COVID-19, que brotó en la
ciudad de Wuhan, China; a lo largo del trabajo se ana-
liza su propagación por el mundo, subrayando su lle-
gada y expansión en México y en el estado de
Tabasco; considerando las principales vacunas que se
han desarrollado y las que en el País y el Estado se
están aplicando.

Palabras clave: coronavirus, pandemia, vírus, SARS-
CoV-2, COVID-19.

INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2019, se detectó una neumonía de
origen desconocido en la ciudad de Wuhan, capital de
la provincia china de Hubei y a raíz de ello, las auto-
ridades sanitarias de ese país se abocaron a determi-

nar su origen. Las investigaciones realizadas llevaron
a precisar que el universo de personas contagiadas es-
taba relacionado epidemiológicamente a un centro de
abasto de pescados, mariscos y animales vivos no
procesados; este tipo de espacios han abundado a tra-
vés de la historia en China y aumentaron su apertura
en las distintas regiones del centro y del sur, a raíz del
crecimiento poblacional y a la necesidad de consumo
de proteína animal, por lo que ahí se adquiere todo
tipo de animales nativos incluyendo algunos exóticos
como civetas (Paradoxurus hermaphroditus), pango-
lines (Manis pentadactyla), murciélagos grandes de
herradura (Rhinolophus ferrumequinum), entre otros. 

La falta de higiene y la escasa seguridad en este
tipo de mercados propició la transmisión del virus
entre animales(1) y la transmisión de animales a hu-
manos, la cual se conoce como zoonosis(2). Hay que
recordar que los murciélagos son receptáculo natural
del coronavirus similar al síndrome respiratorio
agudo severo (SARS)(3) y que de él se adquiere, me-

Breve crónica histórica local sobre el COVID-19
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diante recombinación, la proteína viral ORF8 del co-
ronavirus del SARS(4); de igual forma las civetas son
susceptibles a la infección experimental por dos ais-
lados diferentes de coronavirus del SARS(5).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A través de los siglos, la raza humana se ha visto ame-
nazada por más de una decena de epidemias o pestes,
de entre ellas destaca la peste Antonina, también co-
nocida como la plaga de Galeno, la cual se desarrolló
entre los años 165-180 d. C., fue una plaga de viruela
o sarampión que afectó Asia Menor, Egipto, Grecia e
Italia y en la que se calcula que murieron unos cinco
millones de personas(7). Otra plaga fue la peste de Jus-
tiniano, que avasalló al Imperio bizantino, incluyendo
a Constantinopla, así como a varios territorios de Eu-
ropa, Asia y África entre los años 541 y 549 d. C.; se
estima que en ese periodo la población mundial de-
creció en más de 25 millones de personas, es decir,
más de 13 % de la población estimada en el siglo VI
se vio afectada por esta epidemia, considerada uno de
los flagelos más grandes de la historia(7). El tercer mal
es la peste negra, la cual fue y es (en la actualidad
existen gérmenes activos) una vieja conocida del ser
humano(7); este padecimiento asoló a Europa en el
siglo XIV, entre 1346 y 1353, resultó una gran epide-
mia, pues se desconocía que su causa se debía a la
trasmisión por las ratas. Tuvieron que transcurrir
cinco siglos para establecer el papel de este mamífero
roedor como origen de la enfermedad(6); los números
que dejó esta epidemia son impresionantes, según los
informes que manejan los historiadores, la península
ibérica perdió entre 60 y 65 % de la población y en
Italia, en la región de la Toscana entre 50 y 60 %;
según los datos la población de Europa pasó de 80 a
30 millones de habitantes(7). 

El llamado virus variola, cuyo efecto en el ser
humano es conocido desde hace más de 10 000 años,
es el causante de la enfermedad denominada viruela;
su nombre hace referencia a las costras que aparecían

en la piel de quien la sufría; fue un padecimiento
grave y de alto contagio que arrasó a la humanidad
desde su aparición; con la llegada de los españoles al
nuevo mundo esta enfermedad se propagó masiva-
mente afectando de manera descomunal a los nativos,
quienes fueron diezmados por no tener defensas para
enfrentar nuevas enfermedades. En Europa la viruela
tuvo un periodo de expansión dramático durante el
siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de
personas. Afortunadamente la viruela es una de las
dos únicas enfermedades que el ser humano ha con-
seguido erradicar mediante la vacunación(7). La erra-
dicación de este mal se inició cuando la aristócrata y
escritora británica Mary Wortley Montagu regresó de
su estancia en Turquía (circa 1720), a saber, introdujo
y defendió la inoculación de la viruela en Gran Bre-
taña; casi 100 años después el británico Edward Jen-
ner, llamado «el padre de la inmunología», descubrió
la vacuna antivariólica, que tuvo una trascendencia
definitoria para combatir la viruela. En 1977 se re-
gistró el último caso de contagio de viruela y desde
entonces se considera extinguido dicho virus.

A inicios de 1918, en las postrimerías de la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1919), se registró el pri-
mer caso de gripe española, algunos historiadores
afirman que esta enfermedad empezó en Francia en
1916, otros afirman que fue en China en 1917, pero
muchos estudios establecen que los primeros casos se
dieron el 4 de marzo de 1918 en la base militar de
Fort Riley, en los Estados Unidos de América. Tras
registrarse los primeros casos en Europa, la gripe
pasó a España, país que se mantuvo neutral en la Pri-
mera Guerra Mundial y que no censuró la publicación
de los informes sobre la enfermedad y sus conse-
cuencias, a diferencia de los países centrados en el
conflicto bélico, de allí el origen por el que se conoce
como gripe española(8). Esta virulenta cepa del virus
se extendió a nivel mundial al mismo tiempo que las
tropas se repartían por los frentes europeos, a raíz de
ello las organizaciones de salud se vieron sobrepasa-

73Julieta Maricela Pérez Guzmán



das y los sistemas funerarios no daban abasto(7). Se
dice que la gripe española mató entre 1918 y 1920 a
más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se
desconoce la cifra exacta de la pandemia, considerada
la más devastadora de la historia; en el verano de
1920 el virus desapareció tal y como había llegado y
un siglo después aún se desconoce cuál fue el origen
de esta epidemia que no respetó fronteras ni clases
sociales(8).

En febrero de 1957 surgió en China un nuevo
virus de influenza A (H2N2) de procedencia aviar, lo
que provocó una pandemia que se denominó gripe
asiática, este virus H2N2 estaba compuesto por tres
genes diferentes de un virus H2N2 que se originó a
partir de un virus de influenza aviar A, incluidos los
genes de hemaglutinina H2 y neuraminidasa N2(9). En
esa época la Organización Mundial de la Salud (OMS),
creada en 1948, diseñaba cada año una vacuna desti-
nada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe.
A pesar de que los avances médicos con respecto a la
pandemia de la gripe española contribuyeron a con-
tener el avance del virus, esta pandemia registró más
de un millón de muertos en todo el planeta(7). Se de-
tectó por primera vez en Singapur en febrero de 1957,
posteriormente en abril en Hong Kong, de Asia se ex-
tendió a la India y luego a Australia; a varias ciudades
costeras de los Estados Unidos de América llego en el
verano de 1957 y en un año se había propagado por
todo el mundo(7,8).

Diez años después de haber superado la última
gran pandemia de gripe, en 1968 apareció, de nuevo
en Asia, la llamada gripe de Hong Kong, una variante
del virus de la gripe A (H3N2) fue registrada en esa
ciudad, compuesta por dos genes de un virus de in-
fluenza aviar A, incluida una nueva hemaglutinina
H3, pero también contenía la neuraminidasa N2 del
virus H2N2 de 1957(10), se expandió por todo el
mundo con un patrón muy parecido al de la gripe
asiática, en los Estados Unidos de América (EUA) se
observó por primera vez en septiembre de 1968. El

número estimado de muertes fue de un millón de per-
sonas en todo el mundo y 100 000 aproximados en
los EUA. El mayor número de muertes se produjo en
personas mayores de 65 años. El virus H3N2 continúa
en todo el mundo como virus de influenza A estacio-
nal. Los virus H3N2 estacionales se relacionan con
enfermedades graves en las personas mayores(10). 

Una de las pandemias más graves conocida es
la del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH,
más conocido como SIDA (síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida). Los primeros casos documenta-
dos se dieron en 1981 y desde entonces, se extendió
por todo el mundo concentrando gran parte de los es-
fuerzos de las organizaciones mundiales de la
salud(7). La infección por el VIH en los seres huma-
nos emanó de un tipo de chimpancé de África Cen-
tral. El tipo de virus en los chimpancés (denominado
virus de inmunodeficiencia símica o VIS) es posible
que se haya transmitido a los seres humanos cuando
estos cazaban chimpancés por su carne, teniendo así
en contacto con la sangre infectada; los estudios
muestran que el VIH pudo haber pasado de los chim-
pancés a los seres humanos en las postrimerías de los
años 1800 y el virus se propagó lentamente por toda
África a lo largo de varias décadas y luego, a otras
partes del mundo; se sabe que el virus ha estado en
los EUA desde la segunda mitad de los años 70, como
mínimo(11). Los efectos de este mal en los seres hu-
manos, se describe como el agotamiento del sistema
inmunológico, de modo que el propio virus no es
letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues deja al
organismo indefenso frente a otras enfermedades. Su
contagio se produce por contacto con fluidos corpo-
rales. A pesar de que estas vías de transmisión lo
hacen menos contagioso que otros virus como la
gripe, el desconocimiento inicial permitió que se ex-
pandiera con mucha rapidez. Se estima que el VIH ha
causado alrededor de 25 millones de muertes en todo
el mundo(7).

Antes de la aparición del coronavirus sín-
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drome respiratorio agudo severo (SARS) en 2003, solo
se conocían otros 12 coronavirus animales o huma-
nos. El descubrimiento de este virus fue seguido
pronto por el descubrimiento del SARS-CoV de al-
galia y murciélago y los coronavirus humanos NL63
y HKU1(12); la rápida propagación mundial del SARS

se vio favorecida por la inexperiencia inicial con re-
lación al manejo de los pacientes contagiados, así
como por la movilidad aérea internacional. 

LA EPIDEMIA DEL COVID-19
A fines de 2019 se descubrió una neumonía de origen
desconocido en la ciudad de Wuhan, China; la reac-
ción de las autoridades sanitarias de China fue in-
mediata y no tardaron en encontrar similitudes entre
esta nueva enfermedad con las epidemias previas de
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV) producida en 2003 y del síndrome res-
piratorio del Medio Oriente (MERS) ocurrida en 2012.
Al virus causante de esta nueva epidemia pertene-
ciente a la familia Coronarividae, le denominaron co-
ronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2) y a la enfermedad, COVID-19(13).

La COVID-19 ha causado un tremendo tras-
torno en todos los sistemas de salud del orbe, la ma-
yoría de los países carecían de los recursos
adecuados para enfrentar y saber cómo comportarse
ante una epidemia de estas características, por lo que
fue necesario realizar un recuento de todo lo ocu-
rrido, aleccionar a la población y generar una nueva
cultura que permitiera a la humanidad afrontar este
nuevo mal(13). Al inicio se pensó que este nuevo brote
epidémico se podría controlar a nivel regional en
China, pero el 1 de enero de 2020 la OMS solicitó una
vez más información al sector de salud de China para
valorar el riesgo real de la epidemia, ya que en esos
momentos solo se consideraban válidas las medidas
que se proponían para la gripe y las infecciones res-
piratorias graves y no se consideraba necesario limi-
tar los viajes internacionales(13).

DE EPIDEMIA A PANDEMIA
El 11 de marzo de 2020, ante el rápido y progresivo
esparcimiento de la epidemia a nivel internacional, la
OMS declaró el estado de pandemia y aconsejó a todos
los países detectar, aislar, tratar cada caso y tratar a
todos sus contactos; adecuar sus hospitales; proteger
y entrenar a sus trabajadores del sector salud; comu-
nicar a la población los riesgos e indicarle los proto-
colos de autoprotección, así como reducir al máximo
la transmisión(13).

LA EPIDEMIA COVID-19 EN MÉXICO 
El 27 de febrero de 2020, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud en México, el doctor
Hugo López-Gatell Ramírez, informó que había sido
hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias (INER) un paciente sospechoso de
COVID-19 que había dado positivo en una primera
prueba de laboratorio, es un caso leve puesto en ais-
lamiento(14).

Al otro día, el 28 de febrero, se confirmó el
contagio de un ciudadano en Sinaloa y por la noche se
oficializó un tercer caso en Ciudad de México; la Se-
cretaría de Salud confirmó que el tercer caso de co-
ronavirus estaba asociado a los otros dos ya que los
tres pacientes habían llegado a México procedentes
de Italia a donde habían asistido a una convención en
Bérgamo.

El 29 de febrero se confirmó en México el
cuarto caso de coronavirus, una joven de veinte años
de edad, originaria de Coahuila, la cual había viajado
a Milán, Italia, entre enero y febrero(15).

El 18 de marzo los casos confirmados en Mé-
xico por COVID-19 superaban el centenar, ese día se
reportaron 118 casos, 25 más que el día anterior. Si
bien hasta entonces se habían registrado 787 casos
negativos, todavía existían 314 sospechosos, además
de cuatro catalogados como «portadores» pero asin-
tomáticos, en los estados de Jalisco, Estado de Mé-
xico y Puebla(16); ese mismo día, la Secretaría de
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Salud confirmó la primera muerte por COVID-19 en
México.(17)

El 1 abril se informó que el número de muer-
tos por COVID-19 en México era de 29 desde el ini-
cio de la crisis y 1215 contagiados, de los cuales 35 ya
se habían recuperado. México era el cuadragésimo
quinto país con mayor número de contagiados por
esta enfermedad; el primer lugar lo ocupaba EUA con
214 482, seguido por Italia y España, con 110 574 y
104 118, respectivamente.(18)

Un mes después, el 1 de mayo, México era el
vigésimo tercer país con mayor cantidad de infeccio-
nes por COVID-19, subiendo veintidós lugares desde
el primero de abril. Existían 19 224 infectados, de los
cuales 11 423 ya se habían recuperado y 1859 falle-
cido.(19)

El 1 de junio México se convierte en el décimo
quinto país con mayor cantidad de infecciones por
COVID-19, ascendió ocho lugares desde mayo, a esta
fecha existían 90 664 infectados de los cuales 64 326
se habían recuperado; desde el inicio de la pandemia
se han registrado 9 930 fallecidos por COVID-19 en
México y somos el séptimo país con más muertes en
el mundo y el tercero en el continente americano des-
pués de EUA y Brasil.(20)

Once meses después, el 9 de mayo de 2021,
México ocupa el décimo quinto lugar del mundo con
2 364 617 casos, 218 928 número de muertes, 1 884
008 de pacientes recuperados y 261 681 casos acti-
vos(21). 

INICIATIVAS GUBERNAMENTALES
El 12 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud (SS)
informó que México continuaba en fase 1 por el co-
ronavirus COVID-19, debido a que hasta esa fecha
los 12 casos registrados eran de importación, por lo
que no se restringirían los viajes internacionales
hacia territorio nacional y tampoco se cerrarían fron-
teras ni puertos marítimos, ya que esas medidas no
tenían fundamento científico sólido sobre el impacto

en la disminución del riesgo de transmisión; el sub-
secretario de Prevención y Promoción a la Salud,
Hugo López-Gatell Ramírez, dispuso que a los pasa-
jeros de vuelos procedentes de naciones con trans-
misión activa se les aplicara el tamizaje para la
detección de síntomas relacionados con COVID-19,
a través del monitoreo de temperatura e interrogato-
rio; el subsecretario detalló que el Consejo Nacional
de Salud (CNS) sería el encargado de coordinar todas
las acciones en el marco de la pandemia en México,
apuntalados por los comités estatales, los cuales son
presididos por los gobernadores de cada entidad; de
igual forma el CNS trabajó directo con el Comité Na-
cional de Emergencias, con la Dirección General de
Protección Civil y con el Comité Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica (CONAVE). Desde enero de
2020, cotidianamente se realizan conferencias de
prensa para dar a conocer la situación epidemioló-
gica vigente en el país por COVID-19, a dicho
evento asisten representantes y asesores de organis-
mos como la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la OMS(22).

El gobierno federal decretó desde el 26 de
marzo la suspensión de todas las actividades no esen-
ciales, a excepción de funciones como seguridad,
salud, energía y servicios de limpieza; este comuni-
cado lo dio a conocer López-Gatell, quien confirmó
que el 24 de marzo, México había entrado en la fase
2 de la epidemia de COVID-19, de acuerdo con la
información emitida por el funcionario, cada depen-
dencia determinaría quiénes no podían suspender sus
actividades 23; una semana antes la Cámara de Di-
putados, el Senado de la República y la Suprema
Corte de Justicia de la Nación habían suspendido sus
sesiones, con la posibilidad de reanudarlas hacia
fines de mes(24).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
puso en marcha, el 26 de marzo, una serie de recur-
sos para la prevención, atención, información de la
gente o preparación médica de cara a la pandemia;
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el director de Prestaciones Económicas y Sociales de
dicha institución informó que personas con sintoma-
tología leve recibirían una incapacidad de 14 días,
tiempo que el COVID-19 tarda en mostrar síntomas;
manifestó que la incapacidad podría prevenir el es-
parcimiento del virus en oficinas públicas o privadas
y que el objetivo de dicha medida era evitar las gran-
des concentraciones de gente, la circulación de per-
sonas con síntomas por las ciudades y un posible
corte en la cadena de transmisión; el funcionario aña-
dió que si esa propuesta era aceptada, la institución
se pondría en contacto con los empleadores o con los
dueños de las empresas para solicitar datos de una
cuenta bancaria del paciente, para que recibiera un
subsidio de 11 días correspondiente a 60 % de su sa-
lario; en caso de haber sufrido el contagio en el tra-
bajo, dicho depósito seria de 14 días y subsidio de
100 %; dijo también que si el paciente no llegara a
requerir hospitalización y fuese llevado a su casa, se
le entregarían productos que lo ayudaría a evitar el
contagio de su familia; dentro de estos insumos de
prevención habría cubrebocas, alcohol en gel, un an-
tiséptico bacteriano, termómetro, un instructivo
sobre los signos y síntomas, además de otro con
todos los datos necesarios para cuidar a un enfermo
en casa. Por último, sentenció que toda persona con
incapacidad debía estar atenta al caso de que se agra-
varan los síntomas al término de los 14 días, pues po-
dría necesitarse una prórroga de la incapacidad por
más tiempo.(25)

El doctor Christian Morales, representante en
México de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y de la OMS, reconoció que la decisión tomada por
el gobierno de México de decretar la fase 2 antes de
cumplirse el primer mes de la llegada del COVID-19
al territorio, fue acertada y oportuna, a diferencia de lo
que hicieron varios países europeos, aunque explicó que
la tendencia en el país sería de una epidemia más larga
que en otros, pero más espaciada en términos de la can-
tidad de casos en el tiempo.(26)

El 30 de marzo el Consejo de Salubridad Ge-
neral (CSG) decretó una emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, debido a la evolución de
casos confirmados y muertes por la enfermedad en
el país, por lo cual el CSG acordó la suspensión in-
mediata de todas las actividades no esenciales en los
sectores público, privado y social por un mes, con la
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del
virus SARS-CoV-2, para disminuir la carga de en-
fermedad, sus complicaciones y muertes por
COVID-19 en la población residente en el territorio
nacional(27).

El 8 de abril, la Secretaría de Marina (SEMAR)
dio a conocer que había habilitado el Centro Médico
Naval de la Ciudad de México, en donde se recibiría
hasta 40 pacientes graves de COVID-19, sumándose
también los hospitales de primer nivel, centros de
aislamiento, atención médica móvil y fabricación de
vestuario y equipo por parte de la Armada de Mé-
xico(28).

El Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (INFONAVIT), anunció el
15 de abril una ampliación de prórroga de pagos a
los derechohabientes acreditados, hasta junio de
2020, para apoyarlos ante la contingencia sanitaria;
de manera similar la Secretaría de Salud dio a cono-
cer un convenio con instituciones médicas privadas
para la atención de derechohabientes del IMSS, Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos
(PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
y SEMAR, cuya vigencia habría de extenderse hasta
finales de mayo(30).

A partir del 24 de marzo, la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) anunció la rea-
lización de pruebas de diagnóstico de coronavirus o
SARS-CoV-2 a su comunidad de estudiantes y tra-
bajadores en las instalaciones del Centro Médico de
Ciudad Universitaria(31), aunado a la atención psico-
lógica, psiquiátrica y psicosocial que ofreció a tra-
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vés de su plataforma de telemedicina, a los universi-
tarios y a quienes necesitaran acudir a los servicios
de siquiatría del IMSS y a otros centros médicos(32).

La autoridades mexicanas establecieron desde
el inicio de la pandemia las siguientes medidas de
prevención: lavarse las manos con agua y jabón; acu-
dir al médico solo en una urgencia; toser o estornu-
dar en la parte interna del codo y no difundir noticias
falsas; de igual forma recomendó que una persona
debía sospechar de COVID-19 y acudir al médico
cuando presentara al menos dos de los siguientes sín-
tomas: tos o estornudos, fiebre y dolor de cabeza,
acompañada de alguno de los siguientes malestares:
dificultad para respirar (casos más graves); dolor de
garganta; escurrimiento nasal; ojos rojos y dolores
en músculos o articulaciones.

VACUNAS Y VACUNACIÓN
Existen en el mundo diversos tipos de vacunas, las
cuales fueron diseñadas para predisponer el sistema
inmunológico a combatir las enfermedades; desde el
inició de esta pandemia se han desarrollado varios
tipos de vacunas contra la COVID-19, entre ellas las
vacunas con virus inactivados o atenuados; las vacu-
nas basadas en proteínas; las vacunas con vectores
virales y las vacunas con ARN y ADN(33).

Muchas personas buscan aplicarse la «mejor»
vacuna, pero todas son seguras, efectivas y reducen
el riesgo de enfermarse gravemente, la mejor vacuna
contra la COVID-19 es la primera que esté disponi-
ble para usted. No espere hasta poder aplicarse una
marca específica, todas las vacunas contra la
COVID-19 autorizadas y recomendadas son segu-
ras(34).

La vacunación es una forma sencilla, inocua y
eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas
antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas ac-
tivan las defensas naturales del organismo para que
aprendan a resistir infecciones específicas y fortale-
cen el sistema inmunitario(33).

VACUNAS CONTRA LA COVID-19 DISPONI-
BLES EN EL MUNDO
A inicios de 2021 los laboratorios y compañías far-
macéuticos de varios países del mundo se apresuraron
a entregar las vacunas con las que se esperaba salvar
muchas vidas, al menos 73 vacunas contra coronavi-
rus estaban en desarrollo a nivel mundial en esos mo-
mentos, pero solo seis habían sido aceptadas hasta ese
momento, según un equipo de epidemiólogos y ex-
pertos de la Universidad McGill, en EUA (35). 

La vacuna Moderna fue creada por la em-
presa biotecnológica estadounidense y fue aprobada
en ese país en diciembre de 2020; la mayor parte de
esta vacuna se produce en Cambridge, Massachusetts
y se esperaba una producción en 2021 de hasta mil
millones de dosis(35).

La vacuna Oxford-Astra Zeneca fue desarro-
llada por el fabricante sueco-británico, en conjunto
con la Universidad de Oxford; para inicio de 2021 fue
aprobada para su uso en el Reino Unido, la India y
Argentina y se produjeron alrededor de 3 mil millones
de dosis en 2021(35).

La vacuna BioNTech-Pfizer fue la primera en
ser autorizada en la Unión Europea (UE), es desarro-
llada por la empresa biotecnológica alemana BioN-
Tech y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer;
había sido aprobada para su uso en EUA , Reino
Unido, México, Chile y Colombia, así como en 19
países más; ambas empresas proyectan que produci-
rán hasta 1 300 millones de dosis para uso mundial
en 2021, de los cuales la UE ha reservado 300 millo-
nes y los EUA 200 millones(35).

Rusia se convirtió en el primer país en aprobar
una vacuna, la Sputnik V, la cual fue desarrollada por
el Instituto de Investigación Gamaleya y el Ministe-
rio de Salud de la Federación de Rusia; la producción
de la vacuna está financiada por el Fondo de la Ri-
queza Soberana de Rusia y será fabricada por sus em-
presas asociadas en la India, China, Brasil, Corea del
Sur y otros países. En enero de 2021 más de 50 paí-
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ses habían solicitado acceso a más de 1 200 millones
de dosis que se producirían(35). Además de Sputnik V
existen otras vacunas rusas, la EpiVacCorona (pro-
ducida por el Vector Institute en Novosibirsk) y la Co-
viVac (producida por el Centro Chumakov en San
Petersburgo). Las autoridades reguladoras chinas, a
inicios de 2021, aprobaron de manera condicional la
vacuna Sinopharm desarrollada por el grupo Farma-
céutico Nacional de China, a pesar de que la vacuna
en esos momentos estaba todavía en la fase final de
los ensayos clínicos. China se había quedado reza-
gada respecto a otros países en la aprobación formal
de vacunas contra la COVID-19 y ahora se apresu-
raba a completar millones de dosis antes de febrero;
los Emiratos Árabes Unidos aprobaron esta vacuna
en diciembre pasado y ya habían recibido tres millo-
nes de dosis; Bahréin también la había aprobado y Pa-
kistán manifestó su interés por adquirir 1.2 millones
de dosis; China esperaba que su capacidad de pro-
ducción alcanzara los mil millones de dosis para fi-
nales de 2021(35).

Al igual que las vacunas de Sinopharm, la va-
cuna Sinovac, producida por la empresa biofarmacéu-
tica Sinovac, estaba en fase de prueba, pero ya se
utilizaba públicamente, países como Turquía, Brasil,
Chile e Indonesia hicieron reservas de compra(35). En
China elaboraron una tercera vacuna, la CanSino, la
cual fue adquirida por muchos países latinoamericanos,
incluyendo México. La vacuna Covaxin es desarrollada
por la empresa india Bharat Biotech International, fue
aprobada en ese país el 3 de enero de 2021 junto con la
Oxford-AstraZeneca; funcionarios de la empresa desa-
rrolladora declararon que ya tenían 20 millones de dosis
disponibles y que su propósito era producir 700 millo-
nes de dosis en 2021(35).

En Cuba han producido cinco vacunas: Sobe-
rana 1, 2 y Plus, hechas por el Instituto Finlay en alianza
con el Centro de Inmunología Molecular y el Centro
Nacional de Biopreparados de ese país; en cuarto lugar,
la vacuna Abdala y quinto la Mambisa, una vacuna in-

tranasal sin agujas, ambas producidas por el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología(35). 

En el primer trimestre de 2021, China y Cuba
trabajaron en un proyecto conjunto para desarrollar una
vacuna universal a la que denominaron Pan-Corona; la
técnica de esta vacuna consistió en combinar frag-
mentos de distintos coronavirus, con el fin de generar
una respuesta inmune que actuara sobre todos ellos(36).

VACUNAS CONTRA LA COVID-19 DISPONI-
BLES EN MÉXICO
México signó convenios con las farmacéuticas que
producen las vacunas Pfizer-BioNTech, Cansino,
Covax, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac(33), las que
se han ido recibiendo conforme a lo pactado.

VACUNACIÓN
Las autoridades de salud de México establecieron una
calendarización de aplicación a la población que en tér-
minos generales se ha cumplido con rigor.
Etapa 1: diciembre 2020 - febrero 2021, personal de

salud de primera línea de control de la COVID-
19; al 17 de mayo de 2021 se llevaba 97 % de
personas vacunadas, la meta a vacunar es de 1
100 000(37).

Etapa 2: febrero-mayo 2021, personas de 60 o más
años y personal de salud restante; al 17 de mayo
de 2021 se llevaba 74 % de personas vacunadas,
la meta a vacunar es de 10 699 599(37).

Etapa 3: mayo-junio 2021, personas de 50 a 59 años y
embarazadas a partir de 18 años y a partir del ter-
cer mes de embarazo; al 17 de mayo de 2021 se
llevaba 8 % de personas vacunadas, la meta a va-
cunar es de 1 122 542 (sic)(37).

Etapa 4: junio-julio 2021, personas de 40 a 49 años(37).
Etapa 5: julio 2021-marzo 2022, resto de la pobla-

ción(37).
El 18 de mayo de 2021, el presidente de Mé-

xico informó que la meta es vacunar contra la
COVID-19 a toda la población mayor de 18 años en
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País Números de casos Muertes Recuperados Casos activos

CIFRAS COVID-19 EN EL MUNDO

Ucrania 2 119 510 46 393 1 759 751 313 366
Perú 1 845 056 63 826 1 720 665 60 565

Indonesia 1 713 684 47 012 1 568 277 98 395
Chequia 1 645 061 29 667 1 575 449 39 945
Sudáfrica 1 594 817 54 724 1 514 088 26 005
Holanda 1 560 022 17 323 1 317 452 225 247
Canadá 1 284 147 24 621 1 179 094 80 432
Chile 1 247 469 27 218 1 183 155 37 096
Irak 1 112 725 15 771 1 005 369 91 585

Filipinas 1 101 990 18 472 1 022 224 61 294
Rumania 1 066 111 28 966 1 013 666 23 479
Bélgica 1 014 351 24 511 883 729 106 111
Suecia 1 007 792 14 173 850 811 142 808

Pakistán 858 026 18 915 757 281 81 830
Portugal 839 582 16 992 800 277 22 313

EEUU 33 456 913 595 619 26 407 793 6 453 501
India 22 602 596 245 256 18 607 818 3 749 522
Brasil 15 150 628 421 484 13 677 668 1 051 476

Francia 5 767 959 106 277 4 832 981 828 701
Turquía 5 016 141 42 746 4 691 224 282 171
Rusia 4 880 262 113 326 4 496 132 270 804

Reino Unido 4 434 860 127 605 4 248 211 59 044
Italia 4 111 210 122 833 3 604 523 383 854

España 3 567 408 78 792 3 248 010 240 606
Alemania 3 523 190 85 324 3 159 200 278 666
Argentina 3 136 158 67 042 2 798 328 270 788
Colombia 2 985 536 77 359 2 806 310 101 867
Polonia 2 833 052 70 012 2 569 501 193 539

Irán 2 654 811 74 910 2 109 702 470 199
México 2 364 617 218 928 1 884 008 261 681

Datos al 9 de mayo de 2021, tabla creada con información de la Corporación Turca de Radio y Televisión(21) 
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Número de Casos Muertes Recuperados
158 760 290 3 302 449 137 119 347  

Ubicación Total de casos Casos nuevos Casos x millón de Muertes
México                   33 456 913        595 619                26 407 793             6 453 501

Ciudad de México 651 520 693 Sin datos 33 028
Estado de México 247 923 261 14 590 34 531

Guanajuato 131 456 76 21 316 10 725
Nuevo León 123 578 91 21 364 9 458

Jalisco 86 464 59 10 357 12 076
Puebla 84 467 71 12 831 11 693
Sonora 74 384 57 25 259 6574

Querétaro 68 715 57 29 012 4278
Coahuila de Zaragoza 68 490 34 21 765 6246

Tabasco 66 720 109 27 770 4113
San Luis Potosí 63 706 101 22 573 5259

Veracruz 60 682 53 7 526 9740
Tamaulipas 58 241 143 16 509 4923
Chihuahua 54 585 114 14 588 6887

Baja California 48 562 56 12 885 8168
Michoacán 47 940 31 10 095 5748

Oaxaca 46 794 48 11 324 3650
Guerrero 40 647 34 11 480 4421

Estado de Hidalgo 38 690 19 12 550 6171
Sinaloa 38 495 55 12 717 6100
Yucatán 38 410 100 16 550 3776
Durango 33 939 26 18 519 2441
Morelos 33,224 133 16 852 3273

Baja California Sur 31,121 63 38 977 1389
Zacatecas 30 521 12 18 815 2775

Loreto 26 533 Sin datos Sin datos 1015
Aguascalientes 26 369 25 20 090 2403
Quintana Roo 25 259 136 13 595 2698

Tlaxcala 19 797 8 14 741 2421
Nayarit 12 034 21 9741 1815
Colima 11 676 25 15 964 1187
Chiapas 11 230 25 2026 1561

Campeche 9873 31 10 635 1218

Datos al 9 de mayo de 2021, tabla creada con información de la Corporación Turca de Radio y Televisión(21) 

CIFRAS COVID-19 EN EL MÉXICO
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Municipios Números de casos

Centro 32 687

Nacajuca 5 475

Cárdenas 5 383

Macuspana 3 147

Jalpa de Méndez 2 754

Comalcalco 2 596

Cunduacán 2 453

Paraíso 2 306

Tenosique 1 922

Huimanguillo 1 822

Centla 1 267

Balancán 1 058

Teapa 917

Jalapa 917

Emiliano Zapata 787

Tacotalpa 769

Jonuta 460

Números de Casos Defunciones Recuperados Casos activos

65 720 4193 61 360 1026

Tabla hecha con datos de la Secretaría de Salud de Tabasco al 18 de mayo de 2021

Tabla hecha con datos de la Secretaría de Salud de Tabasco al 18 de mayo de 2021
De los 65 720 casos registrados, 51 % (33 768) corresponden a mujeres y 49 % (32 952) a hombres



octubre, a fin de que los mexicanos estén protegidos
antes de que inicie el invierno; detalló que se están
conformarían más brigadas y se instalarían más cen-
tros de vacunación para cumplir con el propósito de
terminar en octubre «toda la vacunación»(38).

CONCLUSIONES
La pandemia de COVID-19 es un mal que nadie des-

conoce por la magnitud de su alcance; cada habitante
del planeta ha sido afectado en más de una manera por
ella, sin embargo, es de suma importancia tener claridad
en el origen de la misma, su evolución, los contagios,
la estadística actualizada y los medios de combate que
se han utilizado desde que apareció hasta la fecha.

Nada será igual jamás, todos perdimos familia,
amigos, libertad y seguridad, la estabilidad mental tam-
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Ubicación Total de casos Casos nuevos
(1 día*)

Casos por millón 
de personas Muertes

Todos los países 164 244 659 – 21 122 3 404 925

65 720 2 385 512 2767 18 846 220 746

Tabasco 66 720 109 27 770 4 113

SÍNTESIS NUMÉRICA

Cantidad de casos nuevos que se informaron el día más próximo en el que se registraron datos 
(dentro de 16 y 18 de mayo de 2021).

Fuente: Google Noticias. https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=MX&ceid=MX%3Aes-
419&mid=%2Fm%2F01bkt4  (fecha de consulta 19/05/2021)



bién está en juego, por lo que el ser humano deberá
adaptarse de manera gradual pero rápida a los nuevos
esquemas, confiando en que la humanidad continuará
en la lucha por la supervivencia, dejando la apatía, se ha
de aceptar el cambio y formar parte de él, mientras más
conscientes de los acontecimientos, mejor podrán ser
enfrentados.
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RESUMEN
De forma sistemática se ha confrontando dificulta-
des por una parte importante de los especialistas, en
la incorrecta confección de los resúmenes científicos
enviados a los distintos eventos. Este problema hace
que algunas investigaciones, muy buenas, tiendan a
desestimarse por la ausencia de una correcta redac-
ción de la estructura y contenido de estos resúmenes.
Esto ocurre, por no lograr una exposición clara y
concisa de los elementos básicos de la metodología
de la investigación en su redacción. Para diagnosti-
car este problema se propuso como objetivo, cuanti-
ficar estas dificultades. Sobre la base del objeto
científico que es la redacción de los resúmenes cien-
tíficos, se diseñó una metodología para la estimación
de forma porcentual, del grado de dificultad de los
especialistas en la redacción de estos resúmenes. La
muestra fue tomada a partir de los resúmenes cientí-

ficos enviados a varios eventos científicos y fueron
convocados expertos en el tema para la evaluación
de los mismos. Como resultados principales están el
cálculo de los coeficientes de pertinencia de los eva-
luadores, como aval estadístico para la credibilidad
de la evaluación de los resúmenes, al resultar la acep-
tación de todos los especialistas evaluadores bajo un
nivel de significación de un 1 %. 

INTRODUCCIÓN
La Investigación Científica es el proceso de carácter
creativo e innovador, que pretende encontrar res-
puesta a problemas trascendentes y con ello lograr
hallazgos significativos que aumentan el conoci-
miento humano y lo enriquecen. Dicho proceso im-
plica la concatenación lógica y rigurosa de una serie
de etapas o tareas del proceso del conocimiento (Ma-
chado B. R. 1988).

Diagnóstico cuantitativo de las dificultades en la redacción 
de los resúmenes científicos
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Se han detectado recientemente, algunas difi-
cultades en la incorrecta redacción de los resúmenes
científicos enviados a los distintos tipos de eventos,
tanto de las especialidades de humanística, como a
los eventos de Geociencias. Este problema hace que
algunas investigaciones, muy buenas, tiendan a de-
sestimarse por la ausencia de una correcta redacción
de la estructura y contenido de los resúmenes cien-
tíficos. Esto ocurre, por no lograr una exposición
clara y concisa de los elementos básicos de la meto-
dología de la investigación en la redacción de los re-
súmenes científicos. El diagnóstico de este problema
se constituye en la pregunta científica siguiente:
¿Cómo diagnosticar de forma cuantitativa, las difi-
cultades en la redacción de los resúmenes científi-
cos?

Identificado el resumen científico, como ob-
jeto de investigación, se establece el objetivo gene-
ral que será: diagnosticar de forma cuantitativa, las
dificultades en la redacción de los resúmenes cientí-
ficos. Cómo objetivos particulares, están:
1) Diseñar una metodología para la estimación

del grado de dificultad de los especialistas en
el diseño de los resúmenes científicos.

2) Seleccionar la muestra de trabajo y a los es-
pecialistas que los evaluarán.

3) Analizar los resúmenes seleccionados sobre la
base del método Delphi.

4) Calcular el error cometido en las evaluacio-
nes.

5) Validar el resultado de cada uno de los aspec-
tos de diseño en los resúmenes-muestra.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron de forma aleatoria 44 resúmenes cientí-
ficos enviados por los autores a diferentes eventos
científicos, tanto de las especialidades de Humani-
dades como de Geociencias.

Los elementos que se evaluarán a partir del
contenido de los resúmenes elaborados por los espe-

cialistas son los siguientes:
1. Problema científico.
2. Objeto científico.
3. Objetivos.
4. Materiales y métodos.
5. Resultados.

Todos los elementos responden a términos
conceptuales en la redacción de resúmenes científi-
cos.

La formalización de la evaluación se llevó a
cabo sobre la base de tres categorías excluyentes:
Bien, Regular o Mal.

Al utilizar el método de expertos como proce-
dimiento empírico para la evaluación cualitativa, se
deposita gran parte de la confiabilidad del proceso
en las opiniones de los expertos que se seleccionen.
Esto significa que la calidad de este trabajo depende,
en gran medida, de la calificación de los expertos se-
leccionados. De aquí que la selección de los expertos
sea un aspecto esencial del trabajo a realizar (Cam-
pistrous, 1998; Bravo, M. de L. et al., 2002).

Es usual que se seleccionen expertos a partir
del criterio subjetivo del investigador o guiándose por
títulos adquiridos o por la imagen social. Es claro que
estos criterios impregnados de subjetividad, no ga-
rantizan que los expertos reúnan las condiciones ne-
cesarias para contribuir a obtener la calidad requerida
en la selección de los indicadores y es por eso que se
necesita recurrir a procedimientos que permitan rea-
lizar la selección de una manera más objetiva.

Existen diferentes procedimientos para objeti-
var la selección de expertos. Estos procedimientos
serán de tres tipos:

●  Los que resultan de la autovaloración de
los expertos.

● Los que resultan de la valoración realizada
por un grupo.

●   Los que resultan de alguna evaluación de
las capacidades del experto.
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Un procedimiento que consiste en la determi-
nación del llamado coeficiente k (Campistrous, 1998;
Bravo, M. de L. et al., 2002).

En este procedimiento se toma en cuenta la au-
tovaloración del experto acerca de su competencia y
de las fuentes que le permiten argumentar sus crite-
rios. De esta forma este coeficiente se conforma a
partir de otros dos (Oñate, M., N.; Ramos, M. L.;
Díaz, A. A. 1990; Ruiz, O. J.; Ispizua, M. A. 1989):

Es el coeficiente de competencia (kc) del ex-
perto sobre el problema que se analiza, determinado
a partir de su propia valoración. Para determinarlo se
le pide al experto que valore su competencia sobre
el problema en una escala de 0 a 10. En esta escala el
0 representa que el experto no posee competencia al-
guna sobre el problema y el 10 representa que posee
una información completa. De acuerdo con su pro-
pia autovaloración el experto sitúa su competencia
en algún punto de esta escala y el resultado se mul-
tiplica por 0.1 para llevarlo a la escala de 0 a 1.

Es el coeficiente de argumentación (ka) que
trata de estimar, a partir del análisis del propio ex-
perto, el grado de fundamento de sus criterios. Para
determinar este coeficiente se le pide al experto que
indique el grado de influencia (alto, medio, bajo) que
posee en sus criterios cada una de las fuentes: Análi-
sis teóricos realizados por él mismo, su experiencia,
los trabajos de autores nacionales, los trabajos de au-
tores extranjeros, su conocimiento del estado del pro-
blema en el extranjero, su intuición.

Con estos datos (kc y ka) se determina enton-
ces el coeficiente k, como el promedio de los dos an-
teriores (Campistrous, 1998; Bravo, M. de L. et al.,
2002), según la ecuación (1)

De esta forma resulta para el coeficiente de
competencia un valor comprendido entre 0.25 (mí-
nimo posible) y 1 (máximo posible) (Campistrous,
1998; Bravo, M. de L. et al., 2002). De acuerdo con
los valores obtenidos se tendrá un criterio para deci-
dir si el experto será incluido o no y si su criterio ten-
dría un peso alto, medio o bajo.

Además de la competencia, hay que tener en
cuenta otras características del experto como son:
creatividad, capacidad de análisis, espíritu autocrí-
tico y su disposición a participar en el trabajo, así
como su posibilidad real de hacerlo, entre otras.

Con la gráfica de la Figura 1, se resuelve la
posible incertidumbre de la confiabilidad de los ex-
pertos seleccionados. En ella se ha trazado un sis-
tema de coordenadas en el que las abscisas
representan el número de pruebas a que se sometió al
experto y las ordenadas, el número de aciertos que
tuvo. De esta forma cada experto estará representado
por un punto, que resultaría en cualquiera de las re-
giones que se refieren a continuación.

En el sistema de coordenadas se han trazado
dos rectas paralelas, una corta al eje de las ordenadas
en a1 y la región situada por encima de ella es la re-
gión de aceptación del experto. La otra corta al eje de
las ordenadas en a0 y la región situada por debajo de
ella es la región de rechazo del experto.
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Figura 1. Gráfico para determinar si son confiables desde
el punto de vista estadístico los expertos seleccionados y

evaluados (Tomado de Campistrous, 1998).

(1)



Si los datos del experto se sitúan entre ambas rec-
tas es necesario realizar más ensayos para llegar a una
determinación si se admite o no al experto, pues con los
datos obtenidos y las determinaciones anteriores no es
suficiente para llegar a una decisión. Para determinar
las rectas que limitan las regiones, se necesita tomar pri-
mero algunas decisiones (Campistrous, 1998), como:

●  Proporción límite de decisiones correctas
por debajo de la cual se rechazará al ex-
perto (p0).

● Proporción límite de decisiones correctas
por encima de la cual se aceptará al experto
(p1).

●  Significación de la prueba a realizar, es
decir, probabilidad aceptada de cometer un
error de tipo I (es decir, probabilidad de re-
chazar a un experto cuando se le debía
aceptar, a).

●  Potencia de la prueba a realizar, es decir,
complemento de la probabilidad de come-
ter un error de tipo II (es decir, comple-
mento de la probabilidad de aceptar a un
experto cuando se le debía rechazar, 1- β)

A partir de estas determinaciones se calculan
entonces los parámetros necesarios para definir las
rectas, según las ecuaciones 2, 3, 4 y 5.

Con estos parámetros los puntos de corte sobre
el eje de las ordenadas resultan los determinados por
las ecuaciones 6 y 7 (Campistrous, 1998).

y la pendiente común para ambas rectas es está
dada por la Ecuación 8 (Campistrous, 1998).

Por lo que las ecuaciones de las rectas límites
L1 y Lo se establecen en las ecuaciones 9 y 10
(Campistrous, 1998).

En las que n representa el número de ensayos
de cada experto evaluado y c el número de decisio-
nes correctas en ese número de ensayos.

Se definió un coeficiente (Gutiérrez, R. A.,
1991) que evaluará el grado de expresión en los re-
súmenes de los elementos: Problema científico, Ob-
jeto Científico, Objetivos, Materiales y Métodos y
los Resultados, a partir de las categorías otorgadas
por los expertos encargados en evaluar los resúme-
nes. Esto se precia en el valor Ce en la Ecuación 11.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla I se muestra las evaluaciones condensa-
das de los cuatro expertos de la muestra de 44 resú-
menes científicos.

Para esto se preparó una hoja en Microsoft
Excel, la cual contenía los resúmenes por cada fila y
los elementos a evaluar por cada columna.

Para determinar el Coeficiente de Pertinencia
de cada uno de los expertos que acometieron las eva-
luaciones de los resúmenes, se calcularon los res-
pectivos valores de K (1) a partir de Kc (Coeficiente
de Competencia) y Ka (Coeficiente de Argumenta-
ción). Cada uno de estos últimos coeficientes se nutre
de los elementos evaluativos siguientes:

91Ada Mina Elías Cromber y Osvaldo Rodríguez Morán

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)



92 Diagnóstico cuantitativo de las dificultades en la redacción de los resúmenes científicos

Tabla I. Tabla que condensa las evaluaciones de los cuatro expertos de la muestra de 44 resúmenes científicos.
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Nivel de preparación o valoración personal (kc). 
● Trayectoria académica en la especialidad.
● Interés demostrado por el conocimiento, la
investigación y la docencia. 
● Publicaciones que avalen su grado de cono-
cimiento profundo del tema. 
● Experiencia en la toma de decisiones.
● Pensamiento integrador. 
● Haber demostrado imaginación, creatividad
y pensamiento crítico. 

Fuentes de argumentación (kc).
● Análisis teóricos realizados.
● Experiencia propia.
● Trabajos como autor nacional.
● Trabajos como autor internacional.
● Conocimiento del estado del problema en el
extranjero.
● Impacto de su institución.

Para un nivel de significación de un 1 % se
aprecia en la Figura 2, que todos los expertos con-
vocados, están ubicados en la zona de aceptación

En la Figura 3 se condensan los resultados
principales de este trabajo, pues muestra los valores
porcentuales para cada aspecto a evaluar de los re-
súmenes científicos en una escala de Bien (B), Re-
gular (R) o Mal (M).

Respecto al problema científico, en el gráfico
de barras de la Figura 3, se muestra que los expertos
estimaron que solo el 41 % de los resúmenes expre-
saban de forma correcta el problema científico. El
resto, el 59 % fue considerado entre Regular y Mal.

Con relación al objeto científico, los expertos
estimaron que solo el 39 % de los resúmenes lo ex-
presaban correctamente. El resto, el 61 % fue consi-
derado entre Regular y Mal (Figura 3).

Para el caso de los objetivos, los expertos con-
sideraron que solo el 46 % de los resúmenes lo ex-

Figura 2. Ubicación del Coeficiente de Pertinencia de los expertos en la zona de aceptación.



presaban Bien. El resto, el 34 % fue considerado
entre Regular y Mal (Figura 3). 

En materiales y métodos, los expertos conside-
raron que solo el 37 % de los resúmenes, expresaban
bien este elemento evaluativo. El 63 % fue conside-
rado entre Regular y Mal (Figura 3).

Con relación a los resultados, los expertos esti-
maron que solo el 66 % expresaban de modo correcto
los Resultados. El 34 % fue considerado entre Regu-
lar y Mal (Figura 3).

CONCLUSIONES
●  Fue diseñada una metodología para la va-

lidación cuantitativa de las dificultades
de los especialistas en la redacción de los
resúmenes científicos. Esta formalización
trasladó de manera esencial, elementos
cualitativos en cuantitativos para su estu-
dio.

●  Se seleccionó la muestra de trabajo alea-
toria de 44 resúmenes, a partir de los en-
viados a eventos científicos, tanto de
Humanidades como de Geociencias.

●  Con la utilización de la metodología

Delphi, fueron seleccionados cuatro ex-
pertos y se aceptaron, a partir de sus res-
pectivos Coeficientes de Pertinencia,
como aval estadístico para la credibilidad
de la evaluación de los resúmenes, al re-
sultar la aceptación de todos, bajo un
nivel de significación de un 1 %.

●  Fueron diagnosticados de forma cuantita-
tiva, los aspectos que componen la re-
dacción de los resúmenes científicos
enviados a distintos eventos y se hallaron
altos valores porcentuales de dificultad
en cada uno de ellos.
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vos de los resúmenes.
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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es un mercado
de valores que ofrece una plataforma para que em-
presas y gobiernos puedan recaudar capital a través
de la emisión de títulos, como acciones y bonos; ade-
más, ofrece una oportunidad para los inversionistas
de diversificar sus carteras y obtener ganancias a tra-
vés de la compra y venta de estos bienes.

Antes de invertir en la BMV es necesario en-
tender los conceptos básicos de inversión y cómo
funciona esta institución. Es importante tener en
cuenta que invertir en ella conlleva riesgos y estar
preparado para ellos. Por esta razón, es recomenda-
ble investigar bien antes de tomar cualquier decisión
de inversión y consultar con expertos en el tema, si
es necesario.

Una forma de invertir en la BMV es a través de
la compra de acciones de empresas cotizadas en ella.
Las acciones representan una parte proporcional de
la propiedad de la empresa y su valor puede aumen-
tar o disminuir en función del desempeño de la com-

pañía y del mercado en general. Es importante in-
vestigar bien antes de invertir en una empresa en par-
ticular y seguir de cerca su desempeño.

Otra opción es invertir en fideicomisos de in-
versión en bienes raíces (Fibra), que ofrecen a los
particulares la oportunidad de invertir en propiedades
inmobiliarias sin tener que adquirir directamente la
propiedad. Los Fibra pagan dividendos regularmente
a los inversionistas y su valor puede aumentar o dis-
minuir en función del desempeño del mercado in-
mobiliario.

Para crear un programa de ingresos adiciona-
les a mediano plazo en la BMV y Fibra es recomen-
dable diversificar la cartera de inversión. La
diversificación implica invertir en diferentes empre-
sas y sectores, lo que ayuda a reducir el riesgo de pér-
didas, una estrategia planificada a seguir y el perfil
de riesgo del inversionista que desea adoptar.

Es recomendable investigar las mejores plata-
formas de inversión y transacciones que ofrecen los

Cómo generar un programa de inversión a mediano plazo 
en acciones y fibra
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servicios que se ajustan a las necesidades del inver-
sionista. Hay muchas opciones disponibles, desde
plataformas gratuitas hasta aquellas que cobran una
tarifa por sus servicios. Se recomienda estudiar y
examinar la complejidad de la operación y la calidad
de la atención al cliente que se ofrece.

Cuando se quiere invierte en la BMV debe tener
en cuenta los costos asociados con la inversión. Estos
costos incluyen comisiones por la compra y venta de
valores, gastos administrativos y otros cargos. Es im-
portante investigar bien antes de invertir para evitar
costos innecesarios y asegurarse de obtener el mayor
rendimiento posible.

Al invertir en la BMV y Fibra es relevante tener
presente los impuestos que se deben pagar sobre las
ganancias obtenidas. El impuesto sobre la renta (ISR)
se aplica a las utilidades obtenidas en la Bolsa y su
tasa depende del monto de dinero ganado. Consideré
lo anterior al planificar el programa de inversión y al
calcular las ganancias y dividendos.

Invertir en la BMV puede parecer intimidante,
especialmente para aquellos que están empezando,
pero con el conocimiento adecuado y una estrategia
bien planificada, es posible obtener ganancias signifi-
cativas a medio y largo plazos. En este artículo pre-
sentaremos un programa de inversión a mediano plazo
que considera empresas que cotizan tanto en acciones
como en Fibra, con un capital inicial de 10 000 pesos
mexicanos.

Antes de comenzar, es importante comprender
que toda inversión conlleva ciertos riesgos, por lo que
se recomienda siempre hacer una evaluación cuidadosa
de las empresas y fondos en los que se piensa invertir.
Además, es crucial tener un plan de inversión a largo
plazo, en lugar de intentar obtener ganancias rápidas.

A continuación, se presenta una tabla que mues-
tra la cantidad de dinero que se invertirá en cada em-
presa y fondo, así como su respectiva tasa de
rendimiento y el porcentaje de comisión de cada pla-
taforma de inversión recomendada.
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América Móvil $ 2 000 8% 0.1 Kuspit

FEMSA $ 2 000 6% 0.25 GBM

Walmart de México
y Centroamérica $ 2 000 5% 0.1 Kuspit

Grupo Aeroportuario
del Pacífico $ 2 000 7% 0.2 GBM

Grupo Aeroportuario
del Sureste $ 2 000 6.5% 0.15 Kuspit

Empresa/Fondo Inversión Tasa de
rendimiento

Comisión
(%)

Plataforma de inversión
recomendada



Como se puede observar en la tabla, la inver-
sión total será de 10 000 pesos, y cada empresa o
fondo tendrá una cantidad igual de inversión. Además,
se seleccionaron distintas plataformas de inversión
para obtener la mejor tasa de comisión posible. Es des-
tacable que la elección de una plataforma de inversión
puede afectar significativamente los costos y los ren-
dimientos obtenidos. En general, las plataformas de
inversión más populares, como GBM o Kuspit, ofrecen
tasas de comisión razonables y son confiables. Es im-
portante realizar una investigación adecuada antes de
seleccionar una plataforma de inversión.

Una vez que se haya realizado la inversión, es
necesario considerar la estrategia de salida. En nues-
tro caso, se considera un periodo de 9 años, por lo
que la estrategia es mantener las inversiones durante
ese tiempo. A continuación, se presenta una tabla que
muestra, como simulación, las ganancias estimadas
de cada empresa y fondo después de 9 años. Para es-
timar las ganancias y dividendos necesitaríamos
hacer algunas suposiciones sobre los rendimientos
futuros de las inversiones. Dado que el rendimiento
pasado no es garantía de rendimiento futuro, utiliza-
remos las estimaciones de rendimiento promedio a
largo plazo para cada tipo de activo.

Asumiremos que la cartera estará diversificada
de la siguiente manera:

●  50 % en acciones mexicanas,
●  30 % en fondos de inversión inmobilia-

rios (Fibra),
●  20 % en bonos gubernamentales mexicanos.

A continuación, se muestra una tabla con las
ganancias estimadas y los impuestos a pagar en fun-
ción de las suposiciones anteriores y un capital ini-
cial de 10 000 pesos mexicanos.

El mercado de valores puede parecer abruma-
dor al principio, pero puede ser una forma efectiva
de hacer crecer su riqueza a largo plazo. Hay muchos

tipos de inversiones disponibles, pero dos de los más
populares son las acciones y bienes raíces. Las ac-
ciones son acciones de propiedad en una empresa,
mientras que las inversiones inmobiliarias pueden
tomar muchas formas, como propiedades físicas o fi-
deicomisos de inversión en bienes raíces.

Si está interesado en invertir en acciones, hay
muchas plataformas y corredores para elegir. Algu-
nas opciones populares en México incluyen Actin-
ver, GBM + e InverCap, que ofrecen una variedad de
opciones de inversión y tipos de cuentas, desde cuen-
tas básicas de corretaje hasta opciones más avanza-
das como el comercio de margen.

Antes de hacer cualquier inversión, es impor-
tante investigar y comprender los riesgos involucra-
dos. Una estrategia común para minimizar el riesgo
es la diversificación, que implica invertir en una va-
riedad de activos diferentes para distribuir su riesgo.
Por ejemplo, podría invertir en una combinación de
acciones, bonos y bienes raíces para crear una car-
tera diversificada.

Otro factor importante a considerar son las tari-
fas y comisiones. Diferentes plataformas y corredores
cobran diferentes tarifas por operaciones y gestión de
cuentas. Es importante compararlas y elegir una pla-
taforma que ofrezca tarifas competitivas, ya que las
altas pueden reducir sus ganancias con el tiempo.

Una vez que haya elegido una plataforma y
creado un plan de inversión, es importante monito-
rear sus inversiones regularmente y hacer ajustes
según sea necesario. El mercado de valores puede ser
impredecible, e incluso las inversiones mejor plani-
ficadas pueden experimentar pérdidas. Al mantenerse
informado y adaptable, puede aumentar sus posibili-
dades de éxito a largo plazo.

Acotando, invertir en el mercado de valores
puede ser una excelente manera de construir riqueza
a largo plazo. Sin embargo, es importante acercarse
a la inversión con precaución e investigar para mini-
mizar el riesgo. Al diversificar su cartera, elegir una
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plataforma con tarifas competitivas y monitorear sus
inversiones regularmente, puede aumentar sus posi-
bilidades de éxito a largo plazo.

Una vez que tenga una comprensión básica de
las inversiones en el mercado de valores, puede co-
menzar a crear un plan de inversión específico. Aquí
hay algunos pasos que puede seguir para crear su
propio plan de inversión.

Para iniciar, debe establecer sus objetivos de in-
versión. ¿Está buscando ganancias a corto plazo o está
construyendo una cartera para el futuro? ¿Cuál es su to-
lerancia al riesgo? Estas son preguntas importantes a
considerar al establecer sus objetivos de inversión.

A continuación, debe investigar las diferentes

opciones de inversión disponibles y determinar cuál es
la adecuada para usted. Si está interesado en invertir
en acciones, por ejemplo, puede investigar diferentes
empresas y sectores para identificar oportunidades. En
cuanto a las comisiones, hay que tener en cuenta que
cada plataforma y corredor puede tener diferentes tari-
fas y comisiones. Es importante hacer una investiga-
ción exhaustiva antes de elegir una plataforma para
invertir. Algunos corredores pueden ofrecer comisio-
nes más bajas pero pueden tener otros costos ocultos o
limitaciones en la operación.

En general, las plataformas más populares
para invertir en México incluyen BBVA Trader, GBM+,
Actinver, eToro, y Renta 4. Cada una de ellas tiene
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1 10 000 1 140 300 67 11 373

2 11 373 2 042 520 121 13 814

3 13 814 2 981 780 185 17 391

4 17 391 3 960 1 074 273 22 152

5 22 152 4 983 1 404 395 28 240

6 28 240 6 052 1 773 542 35 524

7 35 524 7 170 2 184 716 44 182

8 44 182 8 340 2 640 915 54 208

9 54 208 9 565 3 144 1 141 65 777

Año Capital Inicial Ganancias Dividendos impuestos a pagar Capital Fina



sus propias tarifas y requisitos de cuenta. Por ejem-
plo, BBVA Trader cobra una comisión por transacción
de 0.30 % sobre el monto total de la operación, con
un capital mínimo de $60 MXN. Por su parte, GBM+
cobra una comisión por transacción de 0.5 % sobre el
monto total de la operación, con un capital mínimo
de $50 MXN.

Mientras que Actinver tiene tarifas ligera-
mente más altas, con una comisión por transacción
de 0.65 % sobre el monto total de la operación, con
un capital mínimo de $130 MXN. eToro, por otro
lado, es una plataforma global que permite a los in-
versores acceder a diferentes mercados internacio-
nales, y cobra una comisión por transacción de 0.75
% sobre el monto total de la operación. Renta 4, por
su parte, ofrece cuentas que se adaptan a diferentes
necesidades de inversión, con comisiones que varían
según el tipo de cuenta y el monto invertido.

Es importante mencionar que todas las plata-
formas y corredores también pueden tener diferentes
requisitos de depósito mínimo para abrir una cuenta,
lo cual es un factor importante a considerar. Hay mu-
chas opciones de plataformas de inversión en Mé-
xico, cada una con sus propias tarifas y comisiones.
Es importante hacer una investigación exhaustiva
antes de elegir una y considerar los costos totales de
operación, junto a factores como la seguridad y la fa-
cilidad de uso.

IMPUESTOS Y GANANCIAS
Es importante tener en cuenta que, como inversor,
también es necesario cumplir con ciertas obligacio-
nes fiscales en México. Todas las ganancias obteni-
das por medio de la inversión en la BMV están
sujetas a impuestos, y es responsabilidad del inversor
calcular y pagar dichos impuestos de manera opor-
tuna.

Las ganancias obtenidas por medio de la in-
versión en acciones y Fibra se consideran ingresos
gravables y están sujetas a una tasa del impuesto

sobre la renta que varía de acuerdo al monto ganado.
Por ejemplo, las ganancias de hasta $ 6,942.00 están
sujetas a una tasa del 1.92 %, mientras que las ga-
nancias de más de $3, 694,130.00 están sujetas a una
tasa del 35 %.

Es importante tener en cuenta que los impues-
tos también pueden variar según la región donde se
encuentre el inversor, así como el tipo y duración de
la inversión. Por ejemplo, las ganancias obtenidas
por medio de la inversión en fondos de inversión
también están sujetas a impuestos, pero a una tasa di-
ferente que las ganancias obtenidas por medio de la
inversión directa en acciones y Fibra.

En primer lugar, es importante saber que una
inversión a mediano plazo generalmente tiene una
duración de entre 3 y 10 años. En este caso, usaremos
un plazo de 9 años. El objetivo de esta inversión es
generar ingresos pasivos a largo plazo a través de di-
videndos y ganancias de capital.

Para comenzar, es importante realizar una in-
vestigación exhaustiva sobre las empresas que coti-
zan en la bolsa de valores y en Fibra en México.
Algunos de los sectores más sólidos y confiables
para invertir incluyen el sector de la construcción,
bienes raíces y el sector energético. Es importante
analizar el desempeño histórico de una empresa y sus
perspectivas futuras antes de tomar una decisión de
inversión.

Después de realizar una investigación exhaus-
tiva e histórica, se puede comenzar a construir una
cartera de inversión equilibrada. Se sugiere invertir
en varias empresas en lugar de confiar en una sola.
Una cartera diversificada ayuda a minimizar el riesgo
y aumenta las posibilidades de ganancias a largo
plazo.

A continuación, se muestra una tabla con una
posible distribución de la inversión, asumiendo un
capital inicial de 10 000 pesos mexicanos:

Hay que tomar en cuenta los costos asociados
con la inversión. Las comisiones varían según la pla-
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Empresa Tipo de inversión Monto de Inversión

CEMEX Acciones 2 500

Fibra Uno FIBRA 2 500

IEnova Acciones 2 000

Mexichem Acciones 1 500

Nemek Acciones 1 000

Gentera Acciones 1 000

Grupo Aeropuertario
del Pacífico

Acciones 5 00

Grupo Aeropuertario
del Sureste

Acciones 5 00

TOTAL * 10 000

Plataforma Comisión por transacción Comisión por mantenimento 
de cuenta

GBM 0.1% - 10% Gratis

Kuspit 0.75% Gratis

Casa de Bolsa Banorte 0.50% - 1.50% 350 MXN/mes

Actinver 0.20% - 1.50% Gratis



taforma que se utilice. A continuación, se muestra
una tabla con algunas de las plataformas más popu-
lares en México y sus comisiones asociadas:Ahora,
pasemos a las ganancias o dividendos a largo plazo;
sin olvidar que las ganancias a largo plazo no están
garantizadas.

Invertir en el mercado de valores y en Fibra
puede ser una opción rentable a largo plazo para los
inversionistas con un capital inicial de 10 000 pesos
mexicanos. A través de una cuidadosa selección de
empresas y la consideración de factores como el ren-
dimiento pasado, las proyecciones de ganancias fu-
turas y la situación económica del mercado, se puede
crear un portafolio diversificado y equilibrado que
maximice el potencial de ganancias y minimice el
riesgo. Recuerde que las comisiones y tarifas aso-
ciadas con la inversión, pueden reducir significati-
vamente las ganancias en el largo plazo. Al elegir la
plataforma de inversión adecuada y comprender las
tarifas asociadas con cada transacción, los inversio-
nistas pueden maximizar sus ganancias y minimizar
sus costos.

Además, en cuanto a los impuestos a pagar, es
importante destacar que las ganancias de capital (es
decir, las ganancias obtenidas por la venta de accio-
nes o Fibra) están sujetas a impuestos en México. La
tasa impositiva varía según el tipo de inversión y la
duración de la inversión, pero en general, se considera
una tasa impositiva del 10 % sobre las ganancias de
capital para inversiones mantenidas por más de un
año. Los dividendos también están sujetos a impues-
tos y están sujetos a una tasa impositiva del 10 % para
personas físicas en México. Se recomienda buscar
asesoramiento profesional para obtener una evalua-
ción más precisa de los impuestos a pagar según la
situación fiscal de cada inversor.

Finalmente, los inversionistas deben tener en
cuenta las implicaciones fiscales de sus portafolios
de inversiones y buscar asesoramiento profesional si
no están seguros de cómo manejar sus impuestos. Al

comprender los conceptos básicos de la inversión y
la gestión del riesgo, y al tomar decisiones informa-
das basadas en una investigación y análisis cuidado-
sos, los inversionistas pueden tener éxito en el
mercado de valores y en Fibra y lograr sus objetivos
financieros a largo plazo.
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El Mezcalapa: el río cambiante
Haciendo un recuento de los recientes acontecimien-
tos en la entidad, no es de extrañarse la reciente con-
tingencia, ya que nuestro territorio ha carecido de una
planeación hidrológica, y no ha tenido un seguimiento
constante de los cambios en el cauce de sus principa-
les ríos

Lo que pretendemos con estas líneas, es darle
claridad a la población tabasqueña actual y a los me-
xicanos que se encuentran desorientados con relación
a los misterios de las periódicas inundaciones que aso-

lan al estado de Tabasco y particularmente a su capi-
tal, la ciudad de Villahermosa, y que por las informa-
ciones poco sustentadas en la verdad y a veces con
sesgos políticos y de mando, que se hacen llegar por
distintos conductos informativos, obscurecen la mente
de los habitantes de esta acuática entidad, ocasionán-
doles un caos psicológico, que termina por hacerlos
remisos y pensar lo que les venga en gana.

Por esta razón es que queremos relatar los dis-
tintos acontecimientos que, según la historia hablada,
escrita y material, han sucedido en la entidad y que a

Los rompidos de Tabasco
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manera de un reto para que cada quien decida lo que
mejor le parezca y se forme un criterio propio de la si-
tuación y analice como a mejor pueda lo que está pa-
sando y por qué está pasando.

Con esto no queremos ni podemos llegar a una
verdad absoluta, porque esta no existe, pero si inten-
taremos llevar con nuestro relato, a todos los pensan-
tes y dirigentes, las distintas alternativas que se
podrían efectuar, para cambiar la situación hidráulica
actual.

El Origen
El río Mezcalapa tiene su origen en el vecino país de
Guatemala, por la parte Suroeste, en la sierra de Cu-
chumatanes, nace con el nombre de Chejel, corre unos
25 km con rumbo al estado de Chiapas, entrando pre-
cisamente por el municipio de Amatenango de la
Frontera, recibiendo los nombres de río Blanco, río
San Miguel y río Grande de Chiapas: siguiendo un
rumbo Noroeste, antes y después de pasar por la capi-
tal Tuxtla Gutiérrez, recibe el nombre de Grijalva
(porque sus aguas fueron derivadas hacia el río del
mismo nombre, frente a la ciudad de Villahermosa)
pasando por donde actualmente se encuentra la presa
hidroeléctrica Belisario Domínguez (La Angostura)
llega a la capital chiapaneca haciendo un recorrido de
200 km, entra al cañón del sumidero y sale donde hoy
se encuentra la presa hidroeléctrica Ing. Manuel Mon-
tero Torres (Chicoasen) y a unos 80 km río abajo, se
llega a la presa hidroeléctrica Nezahualcóyotl (Mal-
paso); de esta presa y con rumbo Norte, a una distan-
cia de 75 km se encuentra la presa hidroeléctrica
Peñitas, todavía en el vecino estado de Chiapas. Re-
calcamos esto de «presa hidroeléctrica», por qué fue-
ron diseñadas para producir energía eléctrica, aunque
también existen en otras entidades presas de conten-
ción y derivadoras, que son aquellas que retienen el
agua para evitar inundaciones y cuando llegan a su lí-
mite de almacenamiento, se envían las demasías por
medio de drenes naturales o artificiales, a zonas bajas

tratando de no dañar el entorno ecológico (parece que
esto es lo que está faltando y que además, fue la ver-
sión que se le ha dado dio a nuestros paisanos..

Siguiendo el curso del río Mezcalapa, con
rumbo Norte, después de Peñitas y como a 10 km, to-
davía dentro del estado de Chiapas, el río Mezcalapa
se pega a Tabasco en la ranchería Amacohite Abajo,
donde la margen izquierda se hace lindero natural del
municipio de Huimanguillo y en un recorrido de 25
km llega al poblado de San Manuel. Estación del fe-
rrocarril del sureste, donde en época de seca, se ob-
servan grandes depósitos de arena producto del
arrastre del Mezcalapa, que de una u otra forma van
azolvando el gran río, se mete al municipio de Hui-
manguillo, precisamente por San Manuel y San Anto-
nio, pasando por las rancherías: Paredón y Otra
Banda, frente a la ciudad de Huimanguillo, donde en
épocas de crecientes se inundaba junto con sus alre-
dedores; hasta allí hay una distancia de 24 km desde
San Manuel; siguiendo su recorrido hacia el norte, el
gran río pasa por Otra Banda 1.ª Sección, Macayo y
Naranjo 1.ª y 2.ª Sección, frente a la ranchería Paso y
Playa, con un recorrido de 13 km desde Huimanguillo,
sumando todas estas distancias, tenemos 72 km de
cauce desde la presa hidroeléctrica Peñitas. 

Sin salirnos de la ruta del gran río Mezcalapa,
siempre hacia el Norte, cruzaba por el municipio de
Cárdenas, inundando la ciudad y todas sus partes
bajas: seguía el gran río su curso inundando las baje-
rías del municipio de Cunduacán y Comalcalco, hasta
llegar al municipio de Paraíso, descargando sus aguas
en las marismas cercanas, en una zona muy baja por el
rumbo de Torno Largo, donde hace una gran curva
(torno), pasando después frente a Puerto Ceiba para
llegar más adelante al mar por la barra de Dos Bocas,
derramando antes, parte de su contenido a la laguna
de Mecoacán.

Este fue el recorrido inicial del río Mezcalapa
desde los tiempos de antes de la Conquista, con una
distancia desde la presa hidroeléctrica Peñitas hasta la
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barra de Dos Bocas, de aproximadamente 140 kiló-
metros.

Podrán imaginarse la cantidad de agua que pa-
saba anualmente por los municipios de Huimanguillo,
Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso, toda vez
que los escurrimientos de Chiapas andan sobre los 900
m³/s de promedio anual, anegando estas áreas en un
santiamén. 

Ahora bien, estamos hablando de un promedio
anual, pero las avenidas provenientes de la sierra chia-
paneca, no tenían un volumen constante mensual, las
crecientes más fuentes venían en los meses de julio a
principios de marzo, que correspondían a un 66 % de
los 28 500 millones de m3 que llegaban al año, son 19
mil millones de m3 aproximados que entran en 250
días, que vienen siendo 76 millones de m³ por día que
le llegan al Mezcalapa, en una cuenta de 14 millones
de m2, hagamos la reflexión, de que si las aguas no
salieran al mar y tampoco derramaran en las bajerías
y los vasos lagunares, en menos de dos días se llenaba
todo el Mezcalapa, desde el municipio de Huiman-
guillo hasta Paraíso.

Quienes quieran hacer los cálculos precisos, so-
lamente necesitan utilizar la historia hidrológica del
río Mezcalapa y sacar sus propias conclusiones.

El Cambio
Cuando por los constantes arrastres de arena y arcilla
diluidas (lodos) y se fueron depositando grandes can-
tidades de sedimentos, el gran río se fue azolvando,
formando extensos playones, que poco a poco fueron
cambiando de curso, unas veces ampliando su planti-
lla y saltando los barrotes naturales y otras disminu-
yéndolo y haciendo pequeños canales en las partes
más bajas y más blancas que encontraba a su paso.

Cuentan de antaño y en muchas ocasiones, los
nativos o lugareños, construían palizadas, para evitar
que personas extrañas, entraran, pasaran o atracaran
en su territorio con el insano propósito de robarles sus
pertenencias, secuestrar a los jóvenes para usarlos

como esclavos, e inclusive llevarse a las doncellas,
para su beneficio; de esta manera algunos tapones fue-
ron fabricados por la mano del hombre, evitando así la
navegación de los transportes fluviales y no permitir el
acceso de los invasores; pero otros tapones fueron he-
chos por la propia naturaleza, que en las grandes cre-
cidas del río, tumbaba árboles y arbustos de regular
tamaño y los arrastraba corriente abajo, hasta deposi-
tarlos en las partes azolvadas donde la fuerza del agua
menguaba o hacia remanso, de tal forma que al acu-
mularse una cantidad razonable de troncos y ramas,
se formaba un tapón de gran tamaño y que para la si-
guiente crecida, era probable que al no poder pasar li-
bremente el agua, libraba la palotada y encausaba su
corriente hacia las zonas laterales al tapón.

Alguna de estas versiones, pudo ser la causante
del primero rompido del gran río Mezcalapa, que tomó
un curso diferente (al Este) de su cauce natural (al
Norte), allá por el año de 1675, a 150 años de iniciada
la conquista de México y a nadie le preocupó.

Creemos que al dejar de fluir e inundar las aguas
del río Mezcalapa, las zonas bajas y las poblaciones de
Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso, los luga-
reños estuvieron de pláceme, al dejar ya de preocuparse
por las anuales inundaciones que los asolaba, ni tener
que esconderse de los invasores, bajándose de sus pa-
lafitos y ponerse a cultivar sus tierras; solamente ten-
drían que protegerse de las lluvias y estas no causaban
tanto daño como las crecientes. Al irse el agua a otras
partes, desapareció en esa larga zona el nombre de Mez-
calapa, llamándole después: Río Seco. 

El rompido de Nueva Zelanda
Es en este punto de Macayo y Naranjo 2.ª Sección de
Huimanguillo y Paso y Playa de Cárdenas, que se ori-
gina allá por el siglo XVII (entre los años 1670 y
1680) el primer «rompido» (rompimiento debería de-
cirse) denominado posteriormente Nueva Zelanda, por
la cercanía con el ingenio azucarero del mismo nom-
bre, que por allí se encontraba.

Los rompidos de Tabasco
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Al debilitarse el barranco de la margen derecha
del río Mezcalapa, precisamente en lo que hoy son las
rancherías Paso y Playa del municipio de Cárdenas y
Macayo y Naranjo 2.ª Sección de Huimanguillo, el
caudaloso río atacó con toda su fuerza, para abrir un
boquete en las zonas más bajas, donde empezó a fluir
con fuerza, logrando brincar el débil terreno natural
que se le oponía y ensanchándose con la energía de su
torrente, consiguiendo cambiar su rumbo hacia otros
terrenos. Dejó de ser Cardenense para adoptar la ciu-
dadanía de Cunduacán, por el momento.

Este nuevo cauce del río Mezcalapa, anegó las
tierras de las rancherías de El Habanero 1.ª Sección y
Macayo 3.ª Sección, hasta llegar a la ranchería Cucu-
yulapa, pasando por Corregidora Ortiz 3.ª, 2.ª y 1.ª
Sección, frente a Boca de Limón y la ranchería Es-
tancia Vieja 1.ª Sección, donde pasó a ser vecino del
municipio del Centro, Tabasco, cruzó la ranchería Río
Tinto 2.ª y 1.ª Sección, llegando a Guineo 2.ª frente a
la ranchería Pablo L. Sidar 1.ª Sección, rancherías Bo-
querón 2.ª y 1.ª sección, ranchería Río Viejo 3.ª, 2.ª y
1.ª Sección enfrente rancherías Ixtacomitán 5.ª, 4.ª, 3.ª,
2.ª y 1.ª Sección, por la laguna Covadonga, pasando
frente a lo que hoy es el cárcamo de Tamulté hasta su
desembocadura con el río Pichucalco, tiene una lon-
gitud de 15 km, haciendo una distancia total de 50 km
desde el rompido de Nueva Zelanda.

Con el cambio del rumbo del río Mezcalapa,
vino a unir la zona de La Chontalpa con la capital de
Villahermosa, por donde traficaban barcos pequeños
que hacían el servicio de pasaje y carga, así como tien-
das flotantes, montadas sobre chalanes, que hacían las
veces de comercios ambulantes de compra-venta y
trueque con todos los ribereños de la nueva zona flu-
vial. Pocos paisanos se preocuparon por intentar pre-
venir las inundaciones anuales, y los constantes
derrames, las avenidas del Mezcalapa anegaban tanto
el suelo tabasqueño como el chiapaneco y jamás hi-
cieron alguna obra de defensa, claro está el tabasqueño
había aprendido a vivir con el agua y dentro del agua.

Por la parte centro-sur del estado de Tabasco,
en la sierra del municipio de Tacotalpa, bajan varios
arroyos que forman los ríos Oxolotán y Amatán, y que
al unirse estos frente al poblado de Tapijulapa, hacen
el río del mismo nombre y en su recorrido, al recibir
las aguas de varios arroyos que nacen en las partes
altas toma el nombre de río Tacotalpa, hasta llegar
frente a la ciudad de Tacotalpa, recibe el nombre de
río de la Sierra; siguiendo su curso al Norte, se des-
plaza zigzagueante 22 km, hasta llegar a Jalapa y con
el mismo rumbo llega a Cacaos (hoy Francisco J. San-
tamaría) con una distancia adicional de 24 km, donde
se le une el río de Teapa y juntos llegan con bastante
agua la boca de los Cruces ya en el municipio del Cen-
tro; allí en la boca de los Cruces, se unen al río de la
Sierra, el nuevo río Mezcalapa que a su vez se conecta
con el río Pichucalco. Para evitar confusiones, cabe
mencionar que el río con el nombre de Juan de Gri-
jalva, nace en la «barra» de Frontera, Tab. y termina en
la boca de los Cruces, lugar hasta donde pude llegar su
«descubierto» del mismo nombre, a quien se le atri-
buye la fundación de la hoy Villahermosa, capital del
estado de Tabasco. Aunque tenemos el dato de que
hasta el año de 1958 y no se sabe por quién, fue ofi-
cialmente fundada con el nombre de Villa Felipe II
(tomados del Diccionario Enciclopédico (UTHEA).

Ante las afluencias de estos ríos, es justo reco-
nocer que cuando crecían los ríos Mezcalapa y Pichu-
calco, Villahermosa se inundaba, cuando crecían el
Pichucalco y el río de la Sierra, Villahermosa se inun-
daba, cuando crecían los ríos Mezcalapa y de la Sie-
rra, Villahermosa se inundaba y cuando crecían los
tres ríos Villahermosa se ahogaba. Solo los vasos la-
gunares regulaban, en parte, los flujos fluviales y las
precipitaciones pluviales.

Desde el tiempo inmemorial se acostumbraba
en Villahermosa, a «ir a jugar creciente», cuando cre-
cían los ríos cercanos y la capital «iba al agua», se sus-
pendían las clases 5 o 6 días por las inundaciones, que,
así como venían así se iban. Para pasear en las inun-
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daciones anuales, salían a relucir los cayucos y sus
buenos bogas, es más, no había en las riberas de los
ríos, quien no tuviera un cayuco; un vehículo fluvial
de transporte humano y de carga, siendo hasta hoy, el
más barato y práctico de todos los tabasqueños.

En Tabasco se le temía más a los malos gober-
nantes, que a las inundaciones; la gente del campo se
las rifaba sembrando su milpa de año, mirando al cielo
y su tornamil, mirando al suelo; aun con los derrames
y las inundaciones, en las partes menos bajas (en Ta-
basco no hay partes altas, esas les tocaron a los chia-
panecos) se sembraba plátano en todas sus variedades
(bellaco, dominico, roatán, manzano, cientoenboca,
cuadrado, morado), se sembraba el coco y en las cos-
tas se cosechaba el fruto del cocotero que alguna vez
llegó flotando desde lejanas tierras, para él disfruto de
los tabasqueños; se sembraban tubérculos como el ca-
mote, la yuca, la papa, el macal, el cacahuate; rastre-
ras como la calabaza, el pepino, el chayote; se
sembraron semillas de árboles frutales exóticos, se
cultivaron frutales regionales sabrosísimos, quien no
haya probado el caimito o el chicozapote, que lo haga,
porque se están acabando; en la actualidad con el
temor de las inundaciones, ya nadie siembra chile
dulce, ni perejil, ni cilantro, ni cebollín blanco ni mo-

rado y para qué le sigo, la gente de antes luchaban
contra los elementos naturales, como que eran más
responsables; hoy el campo está abandonado y ni a
quien culpar, (grandes analistas político-económicos
locales culpan a PEMEX). ¡Pobres!

El rompido de Manga del Clavo
A 14 km aguas abajo del rompido de Nueva Zelanda
y a siete kilómetros aguas arribas del poblado Corre-
gidora Ortiz cuarta sección, y por la margen izquierda
del río Mezcalapa, se encuentra la ranchería de Cucu-
yulapa, perteneciente a Cunduacán y allá por los años
de 1880-1881, se hizo otro boquete en un lugar lla-
maba «Manga de Clavo» que alteró por segunda vez
el curso del gran río Mezcalapa, cambiando un poco al
Norte, para después hacer una paralela con el anterior
río; tal vez fue originado por la gran cantidad de are-
nas y arcillas del arrastre de las partes altas del Mez-
calapa, o quizá por algún tapón natural, producto de la
palotada que arrastraba el gran río, o vaya usted a
saber si nuestros hermanos chiapanecos metieron las
manos, para desviar los derrames que por la margen
derecha del río Mezcalapa les llegaba e inundaban sus
partes bajas; (ya estoy hablando mal de mis hermanos
chiapanecos). Nadie sabe a ciencia cierta que fue lo
que originó este nuevo rompido; el caso es que este
nuevo cambio, hizo que el río Mezcalapa que entron-
caba con el río Pichucalco, casi se secó, pues dejó de
recibir aguas del gran río, aunque conservaba cierto
nivel motivado por las fuertes precipitaciones pluvia-
les, dejando de ser navegable, pero también dejó de
ser una amenaza, igual que lo que pasó con Río Seco;
ahora este río se llama Viejo Mezcalapa, ¡hágame
usted el favor!

Este nuevo río que se formó con el rompido de
Manga de Clavo, ya no se llamó Mezcalapa, algunos
padrinos lo bautizaron con el nombre de Carrizal y hay
que decir con conciencia de la madre naturaleza, hizo
que, con este nuevo rumbo del río, ayudara a muchas
zonas bajas con múltiples arroyitos, que no sabían
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para dónde ir, y se le pegaron por ambos lados al
nuevo Río Carrizal.

Tiene este río un desarrollo de 40 km, hasta si-
tuarse en la parte Oeste de la ciudad de Villahermosa,
su velocidad era lenta algunas veces, en virtud de que
iba recogiendo arroyitos por todos sus costados, en la
«seca» lo cruzábamos a caballo; pero cuando le lle-
gaban las aguas del gran río, se volvía el energú-
meno; arrasaba las rancherías de Corregidora Ortiz
3.ª Sección, Plátano y Cacao 1.ª, 3.ª y 2.ª Sección.
González 1.ª Sección, enfrente Buenavista Río
Nuevo 1.ª Sección Anacleto Canabal 2.ª y 3.ª Sec-
ción, frente a la ranchería Miguel Hidalgo, llegaba y
llega haciendo daño por el Oeste a la ciudad de Vi-
llahermosa, por el puente de «los monos» pasa por
la ranchería Emiliano Zapata, hasta llegar al poblado
Tierra Colorado donde también lo inundaba, to-
mando un rumbo Noroeste, donde cambia su nom-
bre por el de Medellín hasta llegar al «jolochero» y
de allí a la ranchería Tamulté de las Sabanas, donde
aumenta su recorrido en una distancia de 36 km; ha-
ciendo un quiebre hacia el Noroeste, donde se va for-
mando por muchos arroyos y zonas bajas, hasta
llegar al «Espino» con un recorrido de 15 km más.
Del Espino se van juntando varios arroyos y lagune-
tas, que forman el río González; este nombre de Gon-
zález se viene arrastrando desde el arroyo que nace
de los bajos de Macultepec, Centro, subiendo al
Norte pasa por el poblado Paso Real de la Victoria,
se junta después con los arroyos Zumpango y Ma-
cultepec, se meten a la lagunería de Tintadito, El
Manguito, Pajonal y arroyo El Zapote, haciendo la
Boca del Espino; allí el río González hace un ligero
quiebre al Noroeste, donde baja hasta unirse con el
río Jahuactal antes de Jalapita y juntos desembocan
hasta la Barra de Chiltepec, haciendo un recorrido
desde el Espino, de 43 km. Resumiendo: desde el
rompido Manga de Clavo, hasta la Barra de Chilte-
pec, el nuevo río Carrizal y otros, tienen una longi-
tud total de 134 kilómetros.

El rompido de La Pigua
Allá por el reciente año de 1904 a inicio del Siglo XX,
un atarantado apodado «El chelo Pigua», de quien no

tenemos más datos, dicen que vivía en la margen iz-
quierda del río Grijalva ese que está frente a Villaher-
mosa, a una distancia de 2.5 km aguas abajo; así pues,
cuentan que este crustáceo de agua dulce, en una oca-
sión que «se fue al agua», (así se dice en forma colo-
quial, aunque más bien parece metáfora)
inteligentemente quiso sacar de sus tierras, el agua que
lo había inundado, abriendo una pequeña zanja con di-
rección hacia el barranco del río Grijalva, quien para
lograr su cometido, profundizó la dichosa zanja, hasta
liberar por completo su terreno anegado. Esta magní-
fica obra de ingeniería hidráulica, hubiera estado per-
fecta si don Pigua le hubiese agregado una pequeña
compuerta a su ingenioso dren; pero ¡oh fatalidad!, la
improvisación que es la madre de todos los errores,
entró en funciones. Cuando el río Grijalva, ese que
transita de Villahermosa a Frontera, elevó el nivel de
sus aguas más arriba del terreno de don Pigua, le llegó
la inundación hasta Tierra Colorada: esa inundación
fue tan grande, que en Villahermosa las aguas se po-
saron hasta donde hoy están las oficinas de Correos
México, con una altura promedio de metro y medio.
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Regresando al terreno de don Pigua, después de
que se inundó, pasados unos días empezaron a bajar
las aguas y claro está que no solo salieron las demasías
de su terreno, sino también se salieron de curso las
aguas del río Carrizal, brincando sus aguas a dos ki-
lómetros del puente de Tierra Colorada, arriba del
Paso de la Piedra, en un lugar donde era difícil que el
río, se pudiera «salir de madre», por la tangente que
prevalecía, pero las aguas son caprichosas y así se ori-
ginó el rompido de la Pigua, teniendo un recorrido de
cinco km hasta el Grijalva. Haciendo de Villahermosa
una isla.

Aunque esta salvajada fue ocasionada casi ayer,
no hubo autoridad alguna que se preocupara por hacer
algo ante la inmensidad del problema: Villahermosa
ya era una isla y como isla se quedaría para siempre.
Por el Norte: el río Carrizal o Pigua; por el Sur: los
ríos de la Sierra, el Viejo Mezcalapa y el Pichucalco y
por el Oeste el mismísimo demonio: el río Carrizal, el
que alimenta del gran río Mezcalapa.

El rompido del Samaria
A siete km aguas abajo del rompido de Nueva Ze-
landa, por la margen izquierda y diez kilómetros aguas
arriba del rompido Manga de Clavo, se originó, allá

por el cercano año de 1932, otra abertura, que se le de-
nominó rompido de Samaria.
Para que vean que el gran río Mezcalapa no es una
mansa paloma, mañosamente, con sus arrastres de pa-
lotada, arenas y arcillas diluidas (lodos), ayudado por
la negligencia de los mandatarios emanados de la re-
volución o de otras partes, logró este hacer que su
curso volviera a cambiar, esta vez un pozo más al
Norte inundando toda la bajería de Cunduacán, Naca-
juca, Jalpa y Paraíso y todavía le sobraba agua para
enviarla a Villahermosa, por el río Carrizal, de tal
forma que esta capital nunca dejó de inundarse, ni de-
jará (más adelante van a ver porque).

Lo malo del nuevo curso que tomó el Mezca-
lapa, fue que inundó todo lo que se denomina «la hoya
de La Chontalpa», pero lo bueno fue que después que
bajaron las aguas, se fueron encausando antiguos arro-
yos, uniéndose unos y separándose otros, para lograr
lo que todavía ninguna obra hidráulica podría haber
hecho, estabilizarse y encauzarse por la zona más baja
del estado.

El rompido de Cañas (parte del Samaria)
A siete km aguas debajo de donde rompió el Samaria
y ocho años después, se originó otro rompido que se
le nombró del Río Cañas.

Con este rompido que se hizo en el año de
1940, se formaron nuevos y más grandes ríos, uno fue
el de Bari y otro el Samaria, que, corriendo hacia el
Este en una distancia de 23 km, empiezan a girar hacia
la izquierda, tomando un rumbo Noroeste, uniéndose
en Bari al Guatope, y al Guayabal, haciendo los tres,
el río don Cipriano, y del Samaria, se formó el río del
Mango. Todo esto muy cerca de la ranchería Taxco,
del municipio de Nacajuca, dentro de «la hoya de La
Chontalpa».

Estos ríos al cruzar debajo de los puentes Don
Cipriano y el Mango, en la carretera que unen a Villa-
hermosa con Nacajuca, llevan un desarrollo de más de
33 kilómetros desde el rompido, y siguen el mismo
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rumbo Noroeste hasta pasar por toda esta zona baja
frente al poblado Oxiacaque de Nacajuca, donde se
confunden en toda la lagunería existente desde Teco-
luta, al Oeste y el Espino al Este, con una distancia de
22 km más o menos.

En esta bajería y en época de creciente, apenas
se distinguen los ríos, pero en la seca, se marcan cla-
ramente los ríos de la Calzada, de la Bellota y el Pas-
tal, llegando estos hasta el río González que viene del
Espino, hasta aquí la distancia total del desarrollo del
rompido Del Cañas, es de 55 kilómetros. 

Con estos afluentes, se carga más el río Gonzá-
lez, llevando su destino hacia la Barra de Chiltepec,
con una distancia adicional de 33 kilómetros.

Toda esta zona es petrolífera por excelencia,
costándole mucho esfuerzo a PEMEX, hacer las locali-
zaciones por los accesos fluviales, única manera de
llegar a estas; para después hacer una gran cantidad
de canales de 10 m de ancho y 10 pies de profundi-
dad, donde apenas pasaban las barcazas de perfora-
ción, así como los chalanes a campamentos de
servicios.

Con un poco sentido común e inteligencia,
nuestros gobernantes en turno, se pudieron coordinar
con la paraestatal y lograr que todos esos canales que

hizo PEMEX y que le costaron al País, tuvieron una
doble finalidad: Extraer el petróleo y comunicar toda
la zona lacustre comprendida desde Mecoacán hasta
Cantemóc.

La Realidad
A partir del año de 1950, cuando se estableció en Ta-
basco, mejor dicho en Villahermosa, una filial de la
Secretaria de Recursos Hidráulicos, denominada Co-
misión del Grijalva, cuyas funciones eran elaborar los
planos topográficos pormenorizados de todo el estado,
levantamientos, nivelaciones, detalles, con curvas de
nivel a cada 50 centímetros, de los lugares hidráulica-
mente críticos, para poder proyectar o diseñar técni-
camente, todos los trabajos de defensa y mejoramiento
de los terrenos en los lugares adecuados y con las
obras idóneas, que sirvieran para detener y defender a
la población tabasqueña, de todos los desastres que es-
taban ocasionando las enormes precipitaciones plu-
viales y las grandes avenidas de los ríos, que con sus
sorpresivos rompidos, tenían desmoralizada a los lu-
gareños que vivían cerca de estas zonas de desastre.

Así, en 1953 se empezaron a levantar bordos de
contención en las orillas más bajas de los ríos que pre-
sentaban más peligro de inundarse y derramarse; se
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hicieron bordos de defensa para evitar como tantas
veces había sucedido, se repitiera un nuevo rompido,
de esta forma, tanto el río Viejo Mezcalapa como el
río Carrizal que envolvían y envuelven a Villaher-
mosa, fueron víctimas de la anegación de sus riberas,
con bordos de protección de más o menos cuatro me-
tros de alto; estos bordos primero se localizaban en los
barrancos accesibles, porque de otra manera, con te-
rrenos tan bajos y con tan poca sustentación, no iban
a entrar las máquinas.

Estos bordos de defensa fueron proyectados con
una corona de seis metros, cuyas alturas llevaban una
constante de los niveles que marcaban cada una de las
zonas a proteger, los taludes eran de 1.5 a 1, es decir
una y media vez por la altura era la distancia del pie
del talud, a partir de la perpendicular del lateral de co-
rona, donde si la sección era de 3.50 m de altura, el
talud sería de 5.25 m, más el ancho de seis metros de
corona, más el otro pie de talud de 5.25 m, la base total
era de 16.50 m. Área bastante considerable, toda vez
que estos bordos eran construidos con préstamo late-
ral contrario al río, dejando una banqueta de seis me-
tros de ancho, que con la poca compactación de los
bordos, permitida (80 % P.P. y P.) por la humedad del
material extraído, presentaban un aspecto de debili-
dad, que pocos lugareños creían que servirían.

Cuando un vivo gobernante de tiempos pasados,
vio la posibilidad de convertir en carreteras estos bor-
dos, se atrevió a efectuar esa futurista acción, como
dicen mis paisanos: Pintando de negro la parte de arriba.
No se les dio a estos bordos el tratamiento que es obli-
gatorio en la construcción de cualquier camino de cual-
quier orden, no se escarificó, no se compactó la corona
natural, no se le hizo ningún mejoramiento, no se puso
subbase, ni base, ni riesgos asfálticos de imprimación ni
de liga, no se puso carpeta asfáltica. Solo se hizo un
riego de asfalto que impregnara la corona y ¡listo!

En esto pararon 400 km de bordos de defensa,
convertidos en caminos vecinales de quinto orden.
Que actualmente están intransitables.

Seguimos con las obras de defensa que hacía o
pretendía hacer la Comisión del Grijalva, sin la cola-
boración del gobierno del estado en turno.

Primero fue el bordo izquierdo con corona de
seis metros, un bordo que inició en la margen iz-
quierda del Samaria, justo en el puente del mismo
nombre, desarrollando una curva de 90º y a cuatro km
al Norte del paralelo 18°000.00, haciendo su recorrido
con rumbo Este con una distancia de 28 km hace curva
a la izquierda, llegando al poblado de Dos Ceibas,
sigue, pero con rumbo Noroeste, sube hasta Oxiaca-
que, municipio de Nacajuca con una distancia adicio-
nal de 22 km. Gracias a este bordo de defensa de 50
km de largo, se pudo controlar «a medias» los derra-
mes que llegaban y siguen llegando del rompido Del
Cañas. La continuación del bordo izquierdo hasta lle-
gar al río González, siguiendo por toda su margen iz-
quierda, hasta llegar a la ranchería Aquiles Serdán del
municipio de Paraíso, según proyecto, no se pudo ter-
minar, vaya usted a saber por qué, faltando solamente
una longitud de 26 km, tanto 

La Naturaleza
No hay en el diccionario, un adjetivo que defina con
una sola palabra y que clasifique el suelo de Tabasco;
podría ser Serranía, Selva, Sabana, Planicie, Estero,
Pantano, Marisma; pero no, no hay en el diccionario
ese calificativo que describa con verdad, el suelo ta-
basqueño.

Para empezar, tendremos que inventar un cali-
ficativo que nos convenza con claridad, en donde vi-
vimos. Creo, sin temor a herir susceptibilidades o
criterios arraigados, que podemos definir nuestro es-
tado como un lugar de tierras bajas, sin duda que son
bajas nuestras tierras y, sino se convencen, allí les va:

El estado de Tabasco tiene 160 km, de costas
por el Golfo de México, comprendiendo estos 160 km,
al municipio de Huimanguillo: 29 km, a Cárdenas: 35
km a Paraíso: 47 km y a Centla 48 km, estos cuatro
municipios junto con Comalcalco, Jalpa de Méndez,
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Cunduacán, Nacajuca y Centro, que también son
bajos, hacen una superficie total de 18 mil km2, de la
cual el 7.5 % son zonas elevadas, por lo tanto, de esta
zona el 92.5 % son tierras bajas y cuando decimos tie-
rras bajas, es porque sus partes altas tienen 7.5 m sobre
el nivel del mar y las más bajas están en la cota 0.00
m o sea a nivel del mar.

Si tratáramos de deslizar una gota de agua sobre
una superficie lisa desde la cota 7.5 km sobre el nivel
del mar a una distancia promedio de 40 km, hasta lle-
gar sin obstáculos al mar, en la cota 0.00 m, con una
pendiente de 0.0001875 de m, tardaría en llegar al mar
poco menos 30 horas, esto nos da una velocidad de
1.33 metros por hora. Velocidad que difícilmente nos
permitiría vivir secos alguna vez en la vida y en Ta-
basco. Esto es lo que me hace decir que lo nuestro es
un «estado de tierras bajas».

Dice un axioma que: La única manera de resol-
ver un problema, es averiguar la causa que lo origina.
Por lo tanto, las causas naturales de las inundaciones
son: las grandes avenidas de todos los ríos que nos vie-
nen de las sierras, tales como: El río Tacotalpa, que
viene de la sierra y fuerte, este río cambio su nombre
después de pasar por la ciudad de Tacotalpa y los lla-
man río de la Sierra, que después de un largo reco-
rrido, llega a la Boca de los Cruces, donde se une el
Pichucalco con el viejo Mezcalapa. El río de Teapa,
que nace en la sierra chiapaneca y baja cargando, pasa
por la ciudad de Teapa y desemboca al río de la Sierra,
allá por el poblado Cacao, hoy Francisco J. Santama-
ría. El río Pichucalco, que nace en las partes altas de
Chiapas, pasa por la ciudad del mismo nombre y toma
rumbo Norte y nos llega a Villahermosa, por el puente
de la Majagua, donde se une al río Viejo Mezcalapa,
este también viene cargado.

A estos cuatro ríos que llamaremos de la Sierra,
es importante procesar y analizar diariamente, conocer
el comportamiento de sus gastos, es decir cuánta agua
llevan a qué hora, que día y que mes, y desde distin-
tos puntos, que podrían ser a cada cinco kilómetros en

la parte alta, a cada 10 km, en las partes medias y a
cada 20 km en las partes bajas, porque solamente así
y con buenos intérpretes analíticos, se puede tener un
informe real, por mes, por día y por hora del compor-
tamiento de cada uno de los ríos y al final del gasto
que llega y pasa por Villahermosa, que es la más su-
frida. Con estos datos podremos acercarnos al origen
de las probables causas.

Todos los vasos lagunares que se encuentra en
la parte Este, Sur y Sureste de la ciudad de Villaher-
mosa, se deben considerar como tales, calcular con
exactitud su capacidad real de almacenamiento, para
que, en caso de una avenida muy grande, se les insta-
len fosas de bombeo con sistemas automáticos que
funcionen bien y a tiempo y se logre por este antiguo
y rudimentario medio, bajar los gastos de agua exage-
rados y convertir estos vasos lagunares, en verdade-
ros vasos reguladores de demasías. Una vez que ya los
vasos lagunares debidamente bordeados –esto es obli-
gatorio– hayan cumplido su misión de almacenar y
controlar las aguas que podrían y que pueden hacer
derramar el río frente a Villahermosa. Terminada su
función de almacén de demasía y al mismo tiempo re-
partidor y controlador hidráulico, se les abren sus
compuertas eléctricas y bien mantenimiento, obvia-
mente, para que estas lagunas se vacíen, llevando sus
aguas a donde se necesite, no a donde dañe y estén lis-
tas para la próxima avenida. Ah, pero sin importarnos
dentro de que rancho estén estos vasos lagunares,
siempre se puede y se debe utilizar en bien de la co-
munidad, porque, aunque brinden sus aprovechantes.
Sabemos, por nuestras leyes, que todas las lagunas na-
vegables son propiedad de la Nación; hagamos tam-
bién nuestras las que no son navegables, en bien de
nuestra tranquilidad. Con estas acciones podremos
acercarnos a las más probables soluciones. 

Se deben estar prevenidos todos los que pre-
tendan o pretenden hacer obras de defensas, que el río
Viejo Mezcalapa, aunque no recibe aguas del gran río
Mezcalapa, si recibe bastante líquido de todos los arro-
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yos y bajería que se encuentran en toda la parte Sur de
la ciudad de Villahermosa, y que recibe gran cantidad
de precipitaciones pluviales, si no pregúntenle a la Co-
misión Nacional del Agua (CNA). Además de no olvi-
darse de la zona de Reforma, Chiapas, que tiene sus
buenos ríos y que por allí nos puede llegar un susto.
Veamos más allá de nuestras narices.

Ahora sí, vamos a tratar al gran río Mezcalapa:
No es la presa Nezahualcóyotl ni la presa Peñitas ni la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni la CNA a los
que están inundando a Tabasco y particularmente a Vi-
llahermosa. No amigos, los tabasqueños y más aún, los
villahermosinos, nos hemos ido al agua siempre, pero
sin metáfora. Saben por qué, porque las grandes preci-
pitaciones pluviales que tenemos en este caluroso es-
tado, son de hasta 3000 mm, como quien dice 3 m de
agua al año en el territorio. Ah, pero estas no caen en
todo el estado, allí está la CNA para que con sus medi-
dores pluviométricos y sus grandes técnicos, nos digan
y se publique donde llueve más, si es en Teapa o en Ba-
lancán, cuantos milímetros han caído en Comalcalco en
lo que va del año y cuanto falta por caer, estos datos se
pueden y se deben publicar, además que se tienen los
datos históricos desde hace más de 50 años, para que
hasta los maestros de escuela, que poco saben de esto,
aprendan y pongan en antecedentes a sus alumnos,
antes que se tengan que suspender las clases porque la
escuela se les inundó, y los perjudicados van a ser los
menores, que de por sí, ambos ya tienen una deuda con
los conocimientos y el aprendizaje.

Para los que todavía no entienden, les diremos
que una presa como la de Malpaso, tiene una capaci-
dad de almacenamiento enorme, llamado vaso, este al-
macén le sirve a la presa para que cuando no le llegue
el agua suficiente para mover sus turbinas generadoras
de energía eléctrica, que para eso fueron hechas, tomen
de su gran vaso contenedor, y fluyan las cantidades que
necesiten para mover su producto eléctrico. De esta ma-
nera, les informamos que cuando una presa hidroeléc-

trica funciona a toda su capacidad, necesita una mayor
y suficiente cantidad de agua que pase a mover sus tur-
binas y que terminada esta labor, como la canción de
Álvaro Carrillo, seguirá su viaje. Los ríos que reciben
esas aguas máximas que salen de la operación de esas
plantas eléctricas, deben estar capacitados para captar,
almacenar y distribuir toda la carga líquida que les lle-
gue, de otra forma, el sistema hidráulico de Tabasco, no
funciona. Estamos.

En Tabasco, nos hemos ido al agua siempre, no
descarguemos nuestra irresponsabilidad a otros; las pre-
sas no nos han inundado, no existía presas en 1952 y
nos fuimos al agua en Villahermosa. Resolvamos con
dignidad, lo que solo a nosotros nos toca resolver.

Si antes o después del rompido de Nueva Ze-
landa, no se estudia y se define la necesidad de que,
desde allí, se tiene que empezar a contener, almacenar
y distribuir las aguas del gran río Mezcalapa, con obras
que sean eternas, que sean definitivas, que se hagan pro-
gramas de mantenimiento, conservación, reposición,
actualización y financiamiento y que se cumplan, caiga
quien caiga.

La Negligencia
Desde hace más de 50 años, la Comisión del Grijalva,
dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos,
hoy CNA hizo lo que pudo, hizo lo que estuvo a su al-
cance hacer, esto quiere decir que desde entonces, la
falta de pujanza y de interés de todos los gobernantes
que han pasado por este estado, han visto lo que ha po-
dido hacer «La Federación» como ellos le dicen a las
dependencias Federales y que no les permiten meter
mano en el presupuesto, de esta forma podemos sen-
tenciar: «Presupuesto que no manejamos, no nos debe
interesar». Esta gente de la Comisión del Grijalva, tra-
ían sus programas, aquí elaboraban sus proyectos, pero
era en el CDMX donde se los autorizaban o se los recha-
zaban; los programas de trabajo de todas las Secreta-
rías Federales, se autorizan en sus Oficinas Centrales,
no nos hagamos patos.
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Pregunten por allí, que Gobernador de Tabasco
y en qué ocasión, fue a la Secretaría de Recursos Hi-
dráulicos en el CDMX a presentar un programa de tra-
bajo, técnicamente resuelto, definido y valorizado.
Cuando fue a Hacienda a pedir que le dieran un pre-
supuesto extra para ejecutar una obra urgente de sal-
vamento como las que se han necesitado siempre en
nuestro terruño. Cuando fue a pedirle al Presidente en
turno que le autorizara tal o cual proyecto que sirviera
para evitar que su pueblo sufriera; esto se los voy a
contestar: ninguno señores, ninguno, y saben por qué
no quieren a su pueblo, no aman el suelo que los vio
nacer, y lo peor es que han traicionado a tanta y tanta
gente que depositó su confianza en ellos. Así estamos.

La solución
Señores gobernantes y ex gobernantes: A grandes
males, grandes remedios, no lo olviden, tengan pre-
sentes que su pueblo tiene memoria, aunque no la use,
o no se le permita usarla, su pueblo recuerda. No nos
vengan con el cuento que ustedes si pidieron, pero que
no les dieron, si así fue, y no les dieron, es porque no
les tuvieron confianza, o porque no demostraron su
amor y su arraigo a su patria chica.

Empiecen por definir: que hacer y cómo ha-
cerlo, esto no es tan fácil. Todos aquellos profesionis-
tas especialistas, técnicos, auxiliares y demás personas
que intervinieron en la aplicación del único programa
de obras de defensa hidráulica que se hizo en Tabasco,
merecen nuestro reconocimiento, aunque sea 50 años
más tarde, porque ellos, si supieron qué hacer y cómo
hacerlo. La mayoría de estos personajes, vinieron de
otras partes, dejaron sus lugares, para venir a prestar
sus servicios profesionales en nuestra entidad.

Para cualquier proyectista, diseñador, calculista,
evaluador, programador, la piedra más grande con la
que tropiezan, es la autorización del presupuesto, esto
claro está tratándose de Proyectos de Obras Federa-
les, Estatales o Municipales, ya que cualquier obra de
esta naturaleza, «no produce utilidades» dicen nues-

tros dirigentes: pero se les olvida que las inversiones
económicas que se hacen en beneficio de la tranquili-
dad, desarrollo y economía de la gente común, es un
beneficio para el país, para el estado y para el munici-
pio, además de servir de bandera (propaganda) para el
grupo político al que pertenecen. Es parte de la histo-
ria y se los recordaré, que se han autorizado obras que,
de antemano se sabe, no sirven para nada, pero que, en
su campaña política, «el candidato», se compromete a
ejecutarla, una vez que el pueblo con el voto que lo
favorezca, lo lleve al triunfo. Esto, amigos, es dema-
gogia.

Las cantidades de dinero que se gasten o que se
inviertan en las obras hidráulicas que resuelvan para
siempre los problemas de inundaciones que padece-
mos, tanto en el campo como en las ciudades, serán
redituadas a quien las autorice, por medio del progreso
y redituables a quienes, a futuro, intenten invertir en
Tabasco.

Pónganse ya a trabajar en el proyecto «Nunca
más en el agua» que estos dos millones de tabasque-
ños estamos esperando; busquen a sus especialistas, a
sus técnicos, a sus profesionales con experiencia, a los
proyectistas de obras con problemas similares, no im-
porte en que parte del mundo se encuentren, busquen
y apúrense a encontrarlos (antes de que sea demasiado
tarde), para que juntos técnicos y gobierno apoyados
por el verdadero pueblo (no los líderes o delegados
que solo obstaculizan) el pueblo que no debe recibir li-
mosnas, ni abandono de su gobierno y menos depen-
der del partido político en turno, con este pueblo
esperanzado, juntos serán los que logren sacar ade-
lante a Tabasco.

Que no les importe a cuantos ricachones van a
perjudicar cuando invadan sus propiedades, que no les
importe a cuantos pobres tendrán que desalojar
cuando los tengan que reubicar, que no les importe
cuanto se va a gastar o invertir «por única vez» pero,
en definitiva, para que tengamos algún día tranquili-
dad.

Ezequiel Felícitos Cortés Hubner
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Usen los vasos lagunares para almacenar las de-
masías, utilicen los arroyos para desviar las avenidas,
construyan represas, bombeen las aguas amenazantes,
cámbienle el curso al río que amenace, eviten que Vi-
llahermosa siga siendo una isla, equilibren el gasto hi-
dráulico de cada río, encaucen las lluvias, no sigan
urbanizando los vasos lagunares, no autoricen la cons-
trucción de núcleos habitacionales en zonas bajas, cas-
tiguen a quienes ya lo hicieron, cancelen los fraccio-
namientos que no respetan las normas establecidas por
nuestros reglamentos, usen los drenes antiguos y desa-
zólvenlos, limpien los ríos, pero no dañen las lagunas
y menos los ríos, porque estos después, no pasaran la
cuenta. No hay que perder de vista al río González,
desde su inicio al norte de Tierra Colorada, hasta su
arribo a la barra de Chiltepec.

El olvido
Por alguna razón de amnesia, a muchos sino a todos, se
nos ha olvidado el otro gran río, el Usumacinta, tal vez
por la lejanía que tenemos desde Villahermosa, con los
municipios de Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata
y Jonuta, muy pocos conocen la grandeza de este cau-
dal, que por rara coincidencia también nace en la ve-
cina República de Guatemala, en la región de Los Altos
de Huehuetenango con el nombre de río Chixoy y des-
pués de un largo recorrido dentro del territorio Guate-
malteco, 10 kilómetros después, se le agrega el río San
Román, recibiendo el nombre de río Usumacinta (lugar
donde abundan los monitos, según la lengua náhuatl),
cambiando ligeramente su recorrido con rumbo Noro-
este y a 22 km se le une el río de la Pasión. Por la parte
chiapaneca por el rumbo de Bonampak, baja el río Lan-
canjá, uniéndose al río Lacantún que viene por toda la
frontera de Chiapas con Guatemala, descargando sus
aguas en el río Usumacinta en su margen izquierda, en
un poblado llamado El Planchón, donde sigue su
mismo rumbo serpenteando entre los cerros y cañadas
y llega al límite del municipio de Tenosique, con un re-
corrido de 130 km, por toda la sierra de Tenosique,

llega hasta el puente de «Boca del Cerro» con una dis-
tancia de 36 km, donde se ensancha el río y se hace
menos caudaloso, pasando por la ciudad de Tenosique,
con una distancia adicional de 19 km; continúa su re-
corrido hacia el Norte, pero haciendo prolongadas cur-
vas, cruza el poblado de Estapilla, pasa Multe ya en el
municipio de Balancán, sigue por Nezahualcóyotl,
hasta llegar a la capital de Balancán, haciendo una dis-
tancia de Tenosique a Balancán de 98 km, cambia el
gran río Usumacinta su rumbo hacia el Oeste y en re-
corrido de 58 km llega a su límite municipal, entrando
al municipio de Emiliano Zapata, donde ocho km
aguas abajo llega a la cabecera municipal de Emiliano
Zapata. Siguiendo con rumbo Noroeste y en un desa-
rrollo de 82 km, llega a Jonuta, pero antes de llegar a
Jonuta, se forma a la izquierda el río San Antonio, for-
mándose una isla denominada El «Chinal». Unos ocho
km antes de Jonuta, desemboca al Usumacinta, el río
Palizada. Siguiendo un curso Noroeste, continua el
gran río hasta llegar a su límite con el municipio de
Centla, en un recorrido de 38 km, entra a Centla por la
laguna de Cantemos y sigue su camino y a una distan-
cia de 38 km se forma en su margen derecha, el Río
San Pedro, llegando a ambos hasta un lugar llamado
«Tres Brazos», donde se juntan, con el río Grijalva en
una distancia de 23 km; haciendo una longitud de 400
km. Este punto de Tres Brazos es muy importante y
peligroso para el vaciado del río Grijalva que viene de
Villahermosa, pues cuando llegan cargados de agua el
San Pedro y el Usumacinta, es fácil de entender que
puede interferir con el desfogue del río Grijalva al mar,
que todavía le quedan 25 km de recorrido. Cuando se
habla de que una pleamar, que efectivamente es pro-
vocada por el movimiento lunar, es solamente un in-
cremento del nivel del mar.

Como dato adicional les diremos que todo el río
Usumacinta, desde el límite Guatemala-Chiapas hasta
«Tres Brazos» en Tabasco, recorre una distancia de
612 km, de los cuales 187 km son de Chiapas y 425
km son de Tabasco. La cuenca hidrológica de Tenosi-

Los rompidos de Tabasco
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que a Frontera es de 52 403 km2 y el escurrimiento
anual del Usumacinta es de 28 118 millones de m3 al
año: el escurrimiento anual del Mezcalapa es de 28
500 millones de m3. Saquen sus cuentas y no se olvi-
den del otro gran río.

Otro olvido es el de las mareas del Golfo de México
Cuando se habla de que una pleamar y una bajamar, en
otras palabras, un ascenso y descenso alternativo de
las aguas del mar, efectivamente es producido por las
acciones alternativas de la Luna, pero también del Sol,
más no nos metamos en embrollos con aquello de que
los «Factores esenciales en las mareas, son las posi-
ciones relativas de la Luna, la Tierra y el Sol», etc.,
porque vamos a tener que volvernos a confesar con
Bernoulli, Mac Laurin y Euler, los precursores de La
Teoría completa de las Mareas o con Laplace.

Lo que trato de dejar claro, es que las mareas
más altas del Golfo de México, si influyen en las sali-
das de las aguas del Grijalva, que junto con el Usu-
macinta se sumergen en las aguas del Golfo de
México, pero las pleamares no son una constante, para
impedir la salida de las aguas naturales, aunque en
nuestras costas, la marea alta, no sobrepasa los 60 cen-
tímetros del nivel medio del mar. Eso sí, que cuando

los vientos del Norte azotan las bocanas de los ríos, si
influyen, pero para no dejar pasar el agua del río, sino
que los vientos las «regresan» y no las dejan salir li-
bremente. Razón por la cual cuando se calcule el gasto
máximo de un río, su velocidad de descarga, debe
estar contemplada en sus mínimos posibles y bombear
las aguas que de antemano sabemos que no van a salir
al mar, y para los neófitos, pero conocedores marinos
y pescadores fronterizos, mi reconocimiento ante su
silencia, porque ellos si saben que cuando el mar está
más bajo que las aguas que vienen por el Grijalva,
estas si salen, poco pero salen. ¿Verdad?

Futuro incierto
Traten, señores dirigentes del país, que, a toda costa, las
aguas del gran río Mezcalapa llegan al mar por la vía
más corta, por la recta y si no pueden desvíenlas, por
favor ya estabilicen nuestros ríos, refuercen sus barran-
cos, y no permitan asentamientos humanos en sus ori-
llas, rompan con la demagogia y decidan, si quieren
pasar a la historia de México como gobernantes acti-
vos, o como gobernantes apáticos. Su pueblo se los
agradecerá tratándolos como verdaderos patriotas,
aquellos que no se fueron por el camino equivocado,
donde solamente transitan los traidores a nuestra Patria.

Ezequiel Felícitos Cortés Hubner
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HISTORIA
Desde hace más de treinta años se tiene conoci-
miento de la existencia de yaci-
mientos petrolífero en el
subsuelo del Estado de Tabasco,
los cuales se manifiestan princi-
palmente por el petróleo que
brota en varios lugares de esa ex-
tensa comarca.

Hace unos treinta años se
comenzaron a perforar pozos en
el Estado de Tabasco, con objeto
de buscar petróleo. Estos prime-
ros pozos se localizaron en las
cercanías de Macuspana y son
conocidos con el nombre de
«Pozo Sarlat», por haberlos man-
dado hacer el Sr. Simón Sarlat,
quien fue Gobernador de ese Es-
tado. El petróleo que se obtuvo
de estos pozos fue de magnífica
calidad, ligero, de color claro, con gran proporción

de aceites iluminantes, pero la producción fue pe-
queña, debido esto principalmente a la poca profun-

didad que alcanzaron esos pozos.
Después, la Compañía Díaz y
Sala perforó varios pozos, tam-
bién en los alrededores de Ma-
cuspana, por San Carlos y
Tortuguero. El más profundo de
estos pozos llegó a ciento setenta
y cuatro metros y cortó seis dis-
tintas capas petrolíferas, cuatro de
las cuales son las más importan-
tes: la primera, está a cuarenta y
ocho metros de profundidad, la
segunda. Está a setenta y ocho
metros, a ciento cuarenta y cua-
tro, la tercera y la cuarta a ciento
setenta y cuatro metros. El petró-
leo encontrado a todas estas pro-
fundidades fue de muy buena
calidad, aunque en pequeña can-

tidad, pero llegó a ser brotante el petróleo de la úl-
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tima capa mencionada. Más tarde, por el año de
1905, la casa S. Pearson & Son Ltd., comenzó a per-
forar pozos relativamente poco profundos, situados
entre Macuspana y San Fernando. Estos pozos con-
firmaron la presencia en esa región del petróleo
crudo a diferentes profundidades, petróleo de muy
buena calidad y en cantidad que se estimó hasta en
mil barriles diarios en pozos de quinientos metros de
profundidad. Últimamente, se están haciendo perfo-
raciones en Salto de Agua, al Sureste de Macuspana,
y en las márgenes del río que baja del Salto para Ma-
cuspana. Todos estos pozos han alcanzado petróleo
de muy buena calidad a diferentes profundidades; y
aunque hasta ahora la cantidad obtenida ha sido pe-
queña, relativamente, la buena calidad del petróleo
ha compensado comercialmente su poca cantidad. Al
Suroeste de San Juan Bautista (Hoy Villahermosa),
Tabasco, la casa Pearson está perforando un pozo en
terrenos de La Reforma (Hoy Reforma, Chiapas) y
parece que en buena perspectiva. En los linderos de
Tabasco, por Ostuacán del Departamento de Pichu-
calco, en el Estado de Chiapas, se han comenzado a
perforar algunos pozos.

Hasta hoy, la Compañía más poderosa que ha
explotado los terrenos petrolíferos de Tabasco, ha
sido la Pearson. & Son Ltd.; pero sus perforaciones
no son muchas ni de gran profundidad, hechos de ex-
plicación fácil; porque teniendo esta Compañía te-
rrenos muy extensos en la excelente región
petrolífera de Tuxpan, Ver., y no habiendo podido ex-
portar hasta ahora la producción total de sus pozos
petroleros de esa región, se ha limitado a hacer algu-
nas exploraciones solamente en distintas zonas, entre
estas en la región de Tabasco.

En la actualidad, está comprobada ya la exis-
tencia del petróleo en el subsuelo del Estado de Ta-
basco y en los terrenos limítrofes entre este Estado y
el de Chiapas, especialmente en las dos zonas o fajas
muy anchas que mencionaré adelante; y varias Com-
pañías han tomado terrenos para comenzar una ex-

ploración metódica del subsuelo de esa comarca, per-
forando en ella pozos de profundidad suficiente para
alcanzar la mayor producción de petróleo. Entre estas
Compañías, puedo mencionar, además de la Pearson
& Son Ltd., la Compañía Petrolera Franco Española,
que ha adquirido 32 936 hectáreas, de las cuales 1
240 explotará una Compañía filial de la anterior, la
Union Oil Co., la que perforará en terrenos de la ha-
cienda La Unión, cerca de Ostuacán, del Departa-
mento de Pichucalco, zona que está muy cerca de los
linderos entre los Estados de Tabasco y Chiapas.

La expedición geológica que hice a principios
del año 1914 por los Estados de Tabasco y Chiapas,
me permite considerar como región petrolífera que
designo con el nombre de Tabasco-Chiapas. El te-
rreno comprendido entre el rancho del Triunfo, en el
río Mexcalapa, Ostuacán, Palenque y Balancán, y la
costa del Golfo de México. Esta región petrolífera es
la prolongación hacia el Este de la región petrolífera
que designé con el nombre de región del Istmo de
Tehuantepec.

VÍAS DE COMUNICACIÓN Y FACILIDADES
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO
La planicie costera del Golfo de México, en el Es-
tado de Tabasco, está interrumpida sólo por pequeñas
colinas; pero en cambio, está cortada por multitud de
ríos y arroyos.

Dos son los sistemas fluviales en esta región:
el Usumacinta y el Grijalva, ríos que tienen su origen
en la vecina República de Guatemala. Como afluen-
tes del río Grijalva y que descienden de Sur a Norte,
pueden mencionarse los ríos Pichucalco o Ixtacomi-
tán, Teapa, Puyacatengo, Tacotalpa, Puscatán y Salto.
Todos estos ríos son navegables, al menos en lanchas
de gasolina.

Esa red fluvial, formada por tantos ríos y arro-
yos, permite comunicaciones muy fáciles y econó-
micas con casi todos los lugares de la región
petrolífera Tabasco-Chiapas. En efecto, para la zona

Juan D. Villarello
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Pichucalco–Salto de Agua, se puede llegar en lancha
de gasolina, saliendo de San Juan Bautista, Tabasco,
por alguno de los siguientes ríos: Pichucalco, Teapa,
Tacotalpa, Puscatán o Salto de Agua; y a distintos lu-
gares de la zona Reforma-Macuspana, se puede lle-
gar saliendo en lancha de gasolina de San Juan
Bautista por el río Grijalva o por el río de Macus-
pana. De San Juan Bautista para el puerto de Fron-
tera, en el Golfo de México, está establecido un buen
servicio de vapores de río.

Se ve, por lo anterior, que es muy fácil trans-
portar maquinaria hasta muy cerca de los lugares en
que se localicen pozos petroleros en toda esa región,
y también será fácil transportar el petróleo que esos
pozos produzcan, empleando para todo esto grandes
chalanes, remolcados por lanchas de gasolina, si-
guiendo las vías fluviales ya mencionadas.

Además, la zona Pichucalco–Salto de Agua,
será atravesada en toda su longitud por el Ferrocarril
Nacional Sudeste de México, que conectará con el
Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y comunicará
con San Juan Bautista por un ramal que se despren-
derá de Tacotalpa.

El agua y el combustible necesarios para las
perforaciones se encuentran en todos los lugares de
la región petrolífero Tabasco-Chiapas, la primera en
los muchos ríos y arroyos que surcan la planicie cos-
tera, y el segundo es muy barato porque la leña
abunda en toda esa comarca.

Los elementos necesarios para la vida y el tra-
bajo, se encuentran sin dificultad en San Juan Bau-
tista, capital del Estado de Tabasco y población de
bastante importancia comercial.

Todo el Estado de Tabasco está casi a nivel del
mar, y por lo tanto, el clima en esa región es cálido,
pero no es enfermizo y con métodos higiénicos la
vida es sana y muy agradable en toda esa comarca.
Además la zona petrolífero Pichucalco-Salto de Agua
situada al pie de la serranía de Chiapas, está algo más
elevada, y por lo mismo no se inunda esa zona.

A medida que se desarrolle más la industria
petrolera en esta región, serán cada vez mayores las
facilidades que permitan hacer la explotación petro-
lera con grande economía.

TOPOGRAFÍA
En pocas palabras la topografía de los Estados de
Chiapas y Tabasco, se puede describir como sigue:

La planicie costera del Pacífico, que de la Esta-
ción Gamboa, del Ferrocarril Nacional de Tehuante-
pec, se prolonga hacia el Este por la Estación Jalisco,
del Ferrocarril Panamericano, se halla interrumpida
sólo por pequeñas lomas graníticas y está cortada por
varios ríos de corto trayecto, por los cuales desciende
con rapidez el agua precipitada en las faldas meridio-
nales de la Sierra Madre del Sur. Esta última se levanta
bruscamente de la planicie mencionada, al Norte y a
poca distancia de la Estación Jalisco, hasta alcanzar en
el puerto La Sepultura, 840 metros sobre el nivel del
mar.

La Sierra Madre del Sur, se levantó desde el Pa-
leozoico, sin haber vuelto a estar bajo las aguas del
mar, sino que desde entonces constituye el espinazo
continental que ha separado las aguas del Atlántico de
las del Pacífico. Actualmente ese espinazo es la línea
parteaguas que separa las que bajan al Pacífico, de las
que descienden para el Golfo de México, después de
recorrer la distancia muy grande que separa esta sierra
de la playa del Golfo. Este espinazo, tan antiguo y cu-
bierto en su flanco septentrional por sedimentos pre-
cretácicos, está surcado por varias cortaduras o
barrancas profundas, que descienden del Noreste hacia
el Suroeste y que tienen sus paredes acantiladas.

La Sierra Madre del Sur, en gran parte cubierta
de bosque, ofrece al viajero los más variados y pinto-
rescos panoramas, tanto por las formas esbeltas, acan-
tiladas y atrevidas de las diversos cortaduras que la
surcan, como por el paisaje siempre variado que se ex-
tiende del pie de esa serranía para terminar en las pla-
yas del Pacífico.

Apuntes sobre la región petrolífera Tabasco-Chiapas
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La Sierra Madre del Sur se eleva hacia el Este
a grande altura, constituyendo un macizo muy
grueso, accidentado y cortado por incisiones profun-
das; en cambio, hacia el Oeste, se deprime notable-
mente, extendiéndose en crestas muy alargadas que
se prolongan hacia el Estado de Oaxaca.

Pasada la depresión en que se halla la meseta
del Espinal, Ocozocoautla y San Luis, el terreno se
eleva hasta llegar a la zona acantilada en donde está
la hacienda de Chapopote. Desde aquí para el Norte,
hasta el final de la serranía de Chiapas, el modelado
del terreno es muy monótono. En efecto, una serie
de fallas paralelas permitieron el deslizamiento del
terreno, que a veces se hundía para levantarse des-
pués, y esto originó la formación de sierras paralelas
con flancos acantilados y separadas unas de las otras
por estrechos valles tectónicos longitudinales por lo
general, es decir, paralelos al rumbo de las capas de
esa región que es aproximadamente Este–Oeste. Las
fracturas y fallas transversales es decir, las de rumbo
Norte–Sur aproximadamente, son escasas y escasas
son también por lo mismo las cortaduras del terreno
con este rumbo. Esas sierras paralelas de rumbo
Oriente–Poniente, se suceden de Sur a Norte, dismi-
nuyendo su altura a medida que se hallan más al
Norte y constituyen así una serie de escalones que
forman por el Norte el flanco de la serranía de Chia-
pas, escalones que al fin se pierden en la extensa pla-
nicie costera del Golfo de México. Esta planicie se
extiende del pie de las últimas estribaciones de la sie-
rra de Chiapas, por el Norte hasta el Golfo de Mé-
xico, por el Este pasa al Estado de Campeche y por
el Oeste hacia el Estado de Veracruz. Esta planicie
está cortada, como dije antes, por multitud de ríos y
arroyos y la interrumpen sólo algunas colinas, sobre
todo en las cercanías de Macuspana, en el Estado de
Tabasco. La región petrolífero que he llamado Ta-
basco-Chiapas, comienza en las últimas estribacio-
nes de la sierra de Chiapas y se prolonga al Norte por
la extensa planicie del Golfo de México.

DATOS GEOLÓGICOS
En el Estado de Tabasco, las formaciones pleistocé-
nicas, constituidas por capas horizontales de origen
lacustre o fluvial de material de acarreo, aluviones y
principalmente arena y arcilla, cubren el Terciario
marino y petrolífero de la región; pero este Terciario
aflora en los linderos de los Estados de Tabasco y
Chiapas, en donde lo he estudiado en varios lugares.
Este Terciario está constituido por capas alternadas,
gruesas por lo general, de areniscas calcáreas, piza-
rra arcillosa, margas, conglomerados y margas arci-
llosas apizarradas, rocas de color rojo o amarillo, a
veces gris, fosilíferas en muchos lugares y con rumbo
medio de 80° Noreste (57° Noreste de azimut). Es
decir, que el Terciario del Estado de Tabasco, está
constituido por una sucesión de capas alternantes,
unas permeables y otras relativamente impermeables,
conglomerados y areniscas mal cementadas las pri-
meras y rocas arcillosas las segundas. El conjunto de
estas capas terciarias, es poco grueso entre Quechu-
lac y Las Palmas, en el río Mexcalapa, en Chiapas;
pero es muy grueso en el subsuelo del Estado de Ta-
basco, desde el limite septentrional de la sierra de
Chiapas. En estas capas terciarias hay gran cantidad
de restos fósiles que revelan una fauna marina muy
abundante que vivió y se desarrolló en aguas some-
ras, es decir, poco profundas.

El Terciario de Tabasco se apoya en el Cretá-
cico que aflora en Chiapas y que está constituido por
bancos gruesos de caliza de Rudistas, calizas éstas
mesocretácicas que están cubiertas por dolomías y
calizas dolomíticas con restos de Corales fósiles, do-
lomías y calizas dolomíticas que parecen representar
el Neocretácico en esa región.

El estudio tectónico de la región petrolífera
Tabasco–Chiapas, conduce a las siguientes conclu-
siones: A fines del Cretácico, en el Senoniano, se le-
vantó la parte Central y Norte del Estado de Chiapas,
emersión general de toda esa zona que se verificó
lentamente. Después, en el Terciario tuvo lugar un
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hundimiento oscilatorio de la parte Norte de Chia-
pas, es decir que se verificaron movimientos alter-
nativos de descenso y ascenso de una faja de terreno
que está limitada hacia el Norte por una zona de fa-
llas Este-Oeste, situada cerca del pie septentrional de
la sierra de Chiapas. Estos movimientos de emersión
e inmersión se repitieron durante todo el Terciario y
al terminar éste. en el Plioceno, se verificó el levan-
tamiento general más importante en toda la parte
Norte de Chiapas, el cual ocasionó el plegamiento de
las capas terciarias y el afloramiento de la planicie
costera de Tabasco.

ESTRUCTURA GEOLÓGICA
Las capas terciarias, como dije antes, están plegadas,
formando pliegues convexos o anticlinales y pliegues
cóncavos o sinclinales que alternan con los anterio-
res. Los pliegues principales son de rumbo medio 50°
Noreste (87° Noreste de azimut) y con inclinación
general hacia el Norte. El otro plegamiento normal
al anterior, es de rumbo medio 100 Noroeste (3° No-
reste de azimut). Paralelos a estos plegamientos hay
dos sistemas de fallas, como dije ya.

Entre los pliegues anticlinales más notables en
esta región, haré los que he llamado Triunfo-Palen-
que, Pichucalco-Salto de Agua y Reforma-Macus-
pana. Estos pliegues son de rumbo 80° Noreste, son
abiertos y sus cabezas son bastante anchas. El plie-
gue Reforma-Macuspana, puede considerarse como
la prolongación hacia el Este del que he llamado San
Cristóbal–Tecuanapa, en el Istmo de Tehuantepec.

Entre los pliegues anticlinales de rumbo 10°
Noreste, citaré los que he llamado Pichucalco-Re-
forma y Salto de Agua-Tepetitán, que pasa un poco al
Este de Macuspana.

A los anticlinales mencionados en los párrafos
anteriores, les he dado los nombres de los lugares que
se encuentran en la cabeza del anticlinal y relativa-
mente cerca del eje o línea medio del mismo anticli-
nal, siguiendo así el mismo sistema que he empleado

para designar los anticlinales de las regiones petrolí-
feras de los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí
y Veracruz.

ROCAS ÍGNEAS
En la región petrolífera Tabasco-Chiapas se encuen-
tra como rocas ígneas la diorita y la andesita miocé-
nicas y en parte cubiertas por los sedimentos marinos
pliocénicos. Estas rocas ígneas afloran al Sur y Su-
roeste de Pichucalco, principalmente en las cercanías
del eje del anticlinal que llamado Pichucalco–Salto
de Agua.

MANIFESTACIONES SUPERFICIALES 
DE PETRÓLEO
Las manifestaciones superficiales del petróleo con-
tenido en el subsuelo de la región petrolífera que de-
signó con el nombre de Tabasco-Chiapas son muy
numerosas. En efecto, se encuentran chapopoteras en
la parte Noroeste del Estado, en Tlachontalpa, por
Santa Ana, en el estero o laguna de este nombre que
está en comunicación directa con el Golfo de Mé-
xico; en una zona septentrional de rumbo Este-Oeste
de San Fernando por Macuspana para los ranchos el
Modelo, El Limón y La Reforma; y en una zona me-
ridional de rumbo también Este-Oeste, del Salto de
Agua para Tacotalpa, Teapa, Pichucalco, Ostucán y
Sayula.

En la cabeza del anticlinal que he llamado Pi-
chucalco–Salto de Agua, se encuentran las chapopo-
teras de la hacienda Guadalupe, especialmente la
llamada San José, que está situada en la margen iz-
quierda del arroyo Chapopote, en la zona en que este
último corta los cerros del Diablo. Además de esta
chapopotera hay otras varias en el mismo arroyo de
Chapopote y otras en el arroyo conocido con el nom-
bre de Guineo. Por todos estos manantiales escurre
petróleo de buena calidad.

En la cabeza del anticlinal que he llamado
Triunfo-Palenque hay manifestaciones petrolíferas
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en el río Ostuacán o de Sayula, en la parte Norte del
pueblo La Magdalena, en donde se desprenden gases
o petróleo y también hay chapopote en Primavera, al
Este de la región, en donde impregna las rocas cali-
zas de la localidad y llena todas las cavidades y grie-
tas de esas rocas.

Las manifestaciones superficiales anteriores
prueban dos cosas, industrialmente muy interesan-
tes, y son: que existe petróleo crudo en el subsuelo
del Estado de Tabasco y en los linderos de este Es-
tado con el de Chiapas; y que ese petróleo crudo es
de los de mejor calidad entre los petróleos mexica-
nos: poco denso, con gran cantidad de aceites ilumi-
nantes y de otros derivados petros y con muy
pequeña cantidad de azufre.

Las perforaciones hechas hasta ahora en la re-
gión petrolífera Tabasco-Chiapas, indican que la pro-
ducción no es muy grande, como la de los pozos de
la región de Tuxpan, pero el petróleo es, en cambio,
de muchísima mejor calidad y de mejor precio por
ser materia prima para una refinería.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
Para explicar la distribución del petróleo en receptá-
culos subterráneos, la teoría más aceptada y la mejor
comprobada en las regiones petrolíferas del mundo.
Inclusive en las de la parte Norte del Estado de Ve-
racruz, es la teoría estructural conocida con el nom-
bre de «teoría del anticlinal». Según esta teoría, el
gas y el petróleo se acumulan de preferencia en la
parte alta de las capas petrolíferas, es decir, en las ca-
bezas de los pliegues convexos o anticlinales de esas
capas y sobre todo en las domas o cúpulas que se for-
man por el cruzamiento de pliegues anticlinales; y el
agua salada, que por lo general acompaña al petróleo
en sus yacimientos, se reúne en las partes más bajas
de las mismas capas, o sea, en el fondo de los plie-
gues cóncavos o sinclinales que alternan con los an-
ticlinales. Según esta teoría, normalmente al
plegamiento de las capas, se suceden zonas alter-

nantes, paralelas, unas estériles, conteniendo agua sa-
lada, y otras petrolíferas de mayor o menor impor-
tancia comercial.

En la región petrolífera Tabasco-Chiapas, exis-
ten cruzamientos de pliegues anticlinales normales
entre sí, y por lo tanto, las cercanías de estos cruza-
mientos son los lugares más apropiados para comen-
zar a hacer la exploración y explotación petrolera de
esa región. Estos cruzamientos se hallan en los alre-
dedores de Ostuacán, Pichucalco, Reforma, al Este
de Macuspana y por Salto de Agua. En estos lugares,
especialmente por Salto, es en donde deben locali-
zarse las primeras perforaciones; pero repetiré aquí,
una vez más, aunque esto se me haya criticado, que
debe procederse con prudencia y criterio comercial
para no poner en peligro de fracaso los fuertes capi-
tales que requiere la explotación petrolera en cual-
quier parte en que se haga, y sobre todo, en regiones
no exploradas todavía. La Geología, aunque no es
una ciencia exacta, infalible, es la única que puede
guiar la explotación petrolera, pero es preciso que el
geólogo indique los fundamentos de sus conclusio-
nes para que sus dictámenes puedan ser estudiados,
o en su caso rectificados, y no se exponga el capital
a un fracaso comercial. No es suficiente el dictamen
autorizado por la firma de un geólogo, sino que es
necesario que indique los fundamentos científicos
que le sirven de base, por lo mismo que la Geología
no es una ciencia exacta sino de observación, y una
mala observación conduce a resultados completa-
mente falsos.

La estructura geológica y la tectónica de la re-
gión petrolífera Tabasco-Chiapas, permiten decir que
la mejor faja petrolífera de esa región, es la cabeza
del anticlinal que he llamado Pichucalco-Salto de
agua, faja bastante ancha, de rumbo casi Este-Oeste
y que se halla en los últimos escalones de la sierra
de Chiapas y en la planicie de Tabasco al pie de la
referida sierra. En efecto, las fallas Este-Oeste que
hay en esta faja y la inclinación de las capas cerca de
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la cabeza del mencionado anticlinal, han permitido
que el petróleo emigre de los lugares de su forma-
ción en el subsuelo de la costa de Tabasco , ascen-
diendo hacia el Sur entre las capas permeables
inclinadas y también por las fallas, para acumularse
en receptáculos subterráneos situados en el subsuelo
de la faja referida. Estos receptáculos petrolíferos
subterráneos, están constituidos por los poros y hue-
cos de las areniscas mal cementadas y de los con-
glomerados terciarios, y paralelos espaciados vacíos
o cavidades de mayor importancia de las dolomías y
calizas dolimíticas cavernosas del Cretácico superior,
que se encuentran a gran profundidad en la planicie
costera de Tabasco y en las últimas estribaciones de
la sierra de Chiapas; hacia el Norte. También es de
importancia comercial la otra faya mencionada y que
designé con el nombre de Reforma-Macuspana; pero
por los motivos ya expuestos, es fundado decir que
será de mayor producción la faja petrolífera Pichu-
calco–Salto de Agua que la faja petrolífera Reforma–
Macuspana, situada éste en partes más bajas que de
las capas petrolíferas de la región.

De lo expuesto, se deduce que es indudable la
existencia de yacimientos petrolíferos en el subsuelo
de la región Tabasco-Chiapas, y por lo mismo que está
perfectamente fundado recomendar la explotación pe-
trolera de esa región. Esta explotación será fácil y eco-
nómica, sobre todo por las vías fluviales de la comarca
que permiten el transporte económico de las maqui-
narias y del petróleo producido; y como el petróleo
crudo de esa región es de muy buena calidad, aunque
los pozos petroleros no alcancen muy notable produc-
ción, la explotación de esos yacimientos petrolíferos
conducirá al éxito comercial completo.

PROFUNDIDAD DE LOS POZOS
Como dije antes, el Terciario de la región Tabasco–
Chiapas, está formado por una sucesión alternante de
areniscas a veces mal cementadas y por lo mismo po-
rosas, conglomerados y pizarras arcillosas, es decir,

por una sucesión de capas intercala las permeables
unas e impermeables las otras. Toda esta formación
descansa sobre las dolomías y calizas dolomíticas del
Cretácico superior, que son cavernosas. Todas esas
capas permeables o con grandes cavidades, han per-
mitido la acumulación en ellas del petróleo y la for-
mación de yacimientos petrolíferos a distintas
profundidades y separados unos de otros por capas
arcillosas impermeables. Por lo mismo, los pozos
que se perforen en esa región, encontrarán petróleo a
distintas profundidades, como lo han comprobado ya
los hechos en las perforaciones ejecutadas.

La presión a que está el petróleo en la planicie
costera del Golfo de México, es debida principal-
mente a los gases que lo acompañan en sus yaci-
mientos, sobre todo, hidrocarburos gaseosos,
hidrógeno sulfurado y anhídrido carbónico. El pe-
tróleo a mayor profundidad se encuentra también a
mayor presión y acompañado de mayor cantidad de
gases fuerza latente ésta que le permite brotar hasta
la superficie del terreno por las perforaciones.

En vista de lo expuesto, puede decirse que los
pozos, desde poca profundidad, cincuenta o cien me-
tros, comenzaran a encontrar capas de arenas o de con-
glornérados petrolíferos que cederán el petróleo con
facilidad al ser cortadas por los pozos; pero es proba-
ble que la producción diaria de los pozos que corten
sólo estas capas, no será considerable, aunque sí de
buena calidad el petróleo y la presión no será notable,
sino que será necesario bombear estos pozos poco pro-
fundos para hacer la explotación petrolera de las refe-
ridas capas, lo cual hace indispensable la perforación
de muchos pozos cercanos unos de los otros. Cada una
de estas capas petrolíferas, será de más o menos im-
portancia industrial; pero todas juntas constituyen acu-
mulaciones de petróleo crudo que en conjunto
garantizan el éxito comercial de su explotación.

Los yacimientos petrolíferos de mayor valor
comercial, se encontrarán en esta región, por los mo-
tivos ya indicados, al cortar las dolomías y calizas
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dolomíticas que están a una profundidad de unos mil
metros. Estos yacimientos más voluminosos y en
donde el petróleo se halla, a mucha mayor presión,
permitirán producciones elevadas a los pozos que lle-
guen hasta esa profundidad y que permitan la salida
al exterior del petróleo acumulado en esas calizas do-
lomíticas cavernosas. Según esto, algunos de los
pozos deben llegar hasta la profundidad de unos mil
metros para alcanzar la mayor producción de petró-
leo crudo en la región de Tabasco-Chiapas.

CONCLUSIONES
Como resumen de lo expuesto en estos apuntes es
fundado decir que:

La región petrolífera que he llamado Tabasco–Chia-
pas, es de importancia comercial como petrolífera y
que reserva gratas sorpresas al industrial petrolero;
que la explotación petrolera en esa región es fácil y
relativamente económica, lo cual contribuye en gran
manera al éxito comercial; que la producción de los
pozos no será muy considerable, pero la calidad del
petróleo será muy buena. pues el petróleo de esa re-
gión es el mejor de los petróleos mexicanos; y que
por lo mismo es de recomendarse la exploración y la
explotación de la región petrolífera Tabasco-Chia-
pas.

México, 3 de junio de 1916.

125Julio César Javier Quero





Escanea el codigo QR para ver nuestras Normas Editoriales








