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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo analiza las consecuencias que han traído las transformaciones 

jurídicas, económicas y sociales que el Estado-nación en México impulsó en el campo 

mexicano como Estado liberal y como República en el siglo XIX, transformaciones en 

apariencia no significativas, pero fortalecidas durante el siglo XX en el esquema del 

modelo del Estado de Bienestar, mismo que habría de agotarse y transformarse a partir 

de la década de los ochentas para dar lugar al neoliberalismo impulsado por el mismo 

Estado. 

 

Se trata de vislumbrar las consecuencias no buscadas, los resultados no previstos de las 

acciones llevadas a cabo por parte de los actores sociales (GIDENS, 1995), en donde el 

Estado es el principal protagonista aún en el neoliberalismo, marco en el cual ha 

impulsado su propio repliegue. 

 

El Estado-nación en México junto con la ciudadanía han moldeado una identidad 

resultado de las relaciones entre ambos, donde la demanda de acciones 

gubernamentales por parte de la ciudadanía mexicana con múltiples identidades 

(pluricultural) y condicionados por la dinámica del capital a nivel mundial se plasmaron y 

caracterizaron en una oferta de diversos ordenamientos jurídicos, planes, programas y 

acciones de gobierno. 

 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de los retos existentes en la Cuenca del Río 

Papaloapan en el Estado de Veracruz, corolario del ejercicio de gobierno , resultante de 

las demandas económicas, políticas y sociales de los diversos actores nacionales e 

internacionales portadores de intereses en dicha región bajo el paradigma del 

neoliberalismo, como se han procesado esas demandas cuyas consecuencias que 

pudieran parecer no significativas como lo establece Giddens, han sido condicionadas en 

su mayoría por variables del ámbito internacional, radicadas por la dinámica de los 

intereses de empresas trasnacionales principalmente norteamericanas. 

 

En este sentido, es pertinente analizar el nexo lógico entre acción y poder, entendidos 
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como el desempeño gubernamental por un lado y por otro por el desempeño de los 

poderes fácticos expresados principalmente en los intereses de las corporaciones, 

aspectos que no han incidido o coadyuvado en resolver problemáticas sociales 

nacionales originadas en el ámbito de la competencia global y menos aún han incidido 

en la búsqueda gubernamental del equilibrio macroeconómico. 

 

Particularmente, se busca explicar cómo los precios de la producción del sector cañero-

agroazucarero de nuestro país, el nivel de exportaciones, los niveles de trabajo y los 

salarios del mismo, así como los procesos de migración e incorporación de tierras 

colectivas o comunales (ejido) al mercado, entre otros aspectos son resultado de las 

relaciones de poder existentes entre el Estado mexicano, los Estados Unidos como 

representante de intereses de corporaciones trasnacionales y una ciudadanía mexicana 

cada vez más demandante, problemáticas cuyo origen y ámbito de gestión exceden al 

que exceden los tradicionales ámbitos estatales y nacionales de sus gobiernos en turno. 

 

A más de treinta años de políticas neoliberales en el ámbito económico se requiere 

analizar los efectos del proceso de transformación no sólo del Estado-nacional, sino de 

la población directamente condicionada por un contexto internacional inherente a dicho 

modelo, determinante de la actividad económica; dicha población del sureste mexicano 

se ha enfrentado a las nuevas circunstancias de apertura impuestas por el TLCAN y la 

competitividad internacional cuyas características son reveladoras pero sobre todo 

preocupantes. 

 

Aquí se revisan y analizan las acciones del Estado-nación ante el proceso de 

globalización que han condicionado y condicionan las relaciones sociales en el sureste 

mexicano, en específico de la Región de la Cuenca del Papaloapan en el Estado de 

Veracruz, “es preciso inferir códigos soterrados a partir de manifestaciones de superficie.” 

(Gidens Anthony, p. 53), interesa conocer y analizar los “modos de articulación” 

implicados. 

 

El análisis de la operación de los nexos es imprescindible para analizar las “propiedades 

estructurales” que nos permitan esquematizar el análisis de las políticas públicas de 
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desarrollo rural regional para el sector campesino, inmerso en la producción de caña para 

la agroindustria azucarera y el papel de sus comunidades en la producción de 

hidrocarburos por parte de PEMEX y sus empresas filiales. 

 

El análisis da cuenta de los principios estructurales de la una relación del Estado con la 

ciudadanía a partir de la contracción del primero y de nuevas demandas gestadas en la 

actual era del neoliberalismo y la globalización, lo que implica el análisis en el tiempo de 

las instituciones gubernamentales que han intervenido en el proceso, condicionadas hoy 

por la “libre” dinámica del capitalismo mundial, particularmente del estadounidense. 

 

El análisis se realiza a niveles analíticos micro y macro con las mediaciones pertinentes, 

el ámbito analítico macro se refiere al proceso de globalización y al abordaje de la política 

nacional macroeconómica, regional y agropecuaria, en el análisis micro se abordan las 

consecuencias del primer ámbito en cuanto a las políticas públicas específicas y sus 

programas e instrumentos normativos, así como a los procesos regionales de 

empobrecimiento y/o migración local y organizacionales en el ámbito de los ejidos y/o 

desde el ámbito de las organizaciones de productores de caña de azúcar y de los ingenios 

en manos de agroindustriales azucareros exportadores. 

 

Desde otro punto de vista, la caracterización de problemas nacionales (enfoque macro) 

y su incidencia en una región y un sector específico (enfoque micro) son derivados 

actualmente desde el contexto de la globalización, referido al intercambio comercial de 

empresas transnacionales (enfoque macro). 

 

Hoy la noción de Estado-nación en el que se basa y surgió el enfoque teórico de las 

políticas públicas se ha transformado y aún está adquiriendo nuevas características, 

resultado de las nuevas realidades impuestas por la globalización (primera mediación 

entre enfoque micro y macro). Estas nuevas realidades tienen que ver con un nuevo 

contexto internacional caracterizado por la existencia de intereses trasnacionales que 

originan y condicionan a los grandes problemas nacionales y a su tratamiento por parte 

de los gobiernos, trastocando la realidad cotidiana de las mayorías, habiéndose así 

transformado las dinámicas locales para la solución de problemas públicos. El abordaje 
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de la investigación a partir de los actores portadores de intereses constituye una 

mediación pertinente para el análisis. 

 

Por lo tanto, el aporte de este trabajo incide en el conocimiento de las causas de 

problemáticas locales resultado de un contexto internacional cada vez más condicionante 

y en un ámbito específico que es la Región de la Cuenca del Papaloapan en el Estado 

de Veracruz y en apariencia poco significativo, en él se da cuenta de las acciones de 

diferentes actores sociales en torno al desarrollo regional al que pertenecen para la 

solución de problemáticas económicas, sociales, locales y regionales cuyas causas son 

globales, por lo que una visión cada vez más cosmopolita representa un reto dada la 

incertidumbre de un contexto global que considera al territorio sólo como soporte de la 

actividad económica y no como albergue y sustento de identidades culturales diversas. 

 

Es común que los asuntos internacionales suelan abordarse a partir de las agendas de 

los gobiernos federales, más aún se les ha visto como asuntos cuyo tratamiento es ajeno 

a la explicación o a la solución de los problemas locales, objetivo central de las políticas 

públicas, entendidas como las acciones u omisiones gubernamentales para la solución 

de dichas problemáticas. 

 

Al respecto la legislación en México establece que la política exterior es ámbito exclusivo 

de la federación: del poder ejecutivo con el seguimiento del Senado de la República, sin 

embargo, hoy en día, como en muchas otras épocas de la historia, existen innumerables 

vínculos explícitos o implícitos de las regiones, estados, municipios y aún de las 

localidades con el ámbito internacional en cuanto a problemáticas económicas, sociales, 

ambientales, culturales, de desempleo o migración entre muchas otras. 

 

Hoy la dinámica del tradicional el federalismo en siglo XIX, se ha expandido al ámbito 

internacional, violando los supuestos teóricos explicativos y normativos que hasta ahora 

existían, más aun actualmente la globalización es una de las variables más importantes 

que explican diversas problemáticas contemporáneas como las mencionadas, la 

vinculación internacional va más allá de visitas oficiales de embajadores y gobernantes 

locales al extranjero para el tratamiento de asuntos nacionales o locales de injerencia 
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bilateral. Hoy la vinculación internacional permea de manera constante las relaciones 

sociales en los países incidiendo en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

Adicionalmente las formas o maneras de vinculación de las relaciones sociales 

nacionales con lo externo o internacional siempre han existido, hoy en día parecen 

novedosas, pero no son nuevas toda vez que la definición de lo nacional en 

contraposición con lo internacional se afianzó en la conformación del denominado 

Estado, prácticamente durante los dos últimos siglos, particularmente en el siglo XX a 

partir de la consolidación del Estado de Bienestar en los países desarrollados, lo cual 

estableció el papel mutuamente condicionante de ambos ámbitos. 

 
En cuanto al objetivo general, el presente trabajo pretende explicar los desafíos sociales 

de la Cuenca de Río Papaloapan en el Estado de Veracruz en el sureste de México en el 

ámbito de la globalización y del paradigma neoliberal, en tanto que forma parte de la 

histórica región que forma parte de la histórica región geoestratégica del Golfo de México 

y del Mar Caribe. 

En cuanto a los objetivos específicos se pretende explicar el carácter condicionante de la 

globalización en las relaciones sociales e internacionales, así como en la política exterior 

e interior del Estado mexicano; describir el carácter histórico-geoestratégico del sureste 

mexicano y las características regionales de las políticas públicas del México 

postrevolucionario en el marco del modelo de sustitución de importaciones, dar cuenta 

de los procesos de ajuste-adaptación de las políticas regionales de corte keynesiano de 

la Comisión del Papaloapan (CODELPA, 1946-1984) ante el modelo neoliberal en 

particular el saldo de las políticas agropecuaria (sector agroazucarero) energética (agua 

e hidrocarburos) y sus desafíos sociales manifiestos en los procesos de marginación y 

migración, explicar la pauperización y la migración a partir de la priorizar la actividad 

exportadora de la industria azucarera y petrolera como estrategias de la competitividad 

versus industrias de interés público para el desarrollo local y nacional, circunscribir a las 

políticas regionales para el sureste mexicano como parte de la idiosincrasia anglosajona 

estadounidense y de las estrategias y políticas de seguridad nacional que de ella se 

derivan. 

En la época colonial en la Nueva España, en lo que más tarde habría de ser México 
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representó para la región de la Cuenca del Río Papaloapan un exitoso desarrollo 

agropecuario y comercial iniciado desde épocas prehispánicas, mismo que se extendió 

al México independiente del siglo XIX, dado por un lado por los vastos recursos naturales 

tropicales y a que el Golfo de México a través de sus principales puertos se constituyó y 

consolidó como la puerta de entrada o salida para la metrópoli española en Europa. 

 

De igual manera durante el siglo XX, el modelo de sustitución de importaciones en México 

inspirado en el New Deal (Nuevo Acuerdo) propuesto por la escuela keynesiana y 

establecido después de la crisis de 1929 en los Estados Unidos y seguido por otros 

países como el nuestro, representó crecimiento económico para esa región Veracruzana 

a través de la existencia y consolidación de diversas instituciones pero principalmente a 

través de legendaria Comisión del Papaloapan (CODELPA), institución regional que de 

1946 a 1984 diseñó, promovió e implementó las políticas de desarrollo para esa 

importante zona de México, permitiendo alcanzar niveles importantes de desarrollo en el 

ámbito local. 

 

Pero a pesar de la gran envergadura de dichas acciones por parte de la CODELPA, estás 

no lograron no sólo la sostenibilidad regional, sino la suya propia que desapareció en los 

ochentas del siglo XX, lo mismo ocurriría con muchas otras instituciones cuyas similares 

acciones de desarrollo llevadas a cabo no sólo en el resto del sureste mexicano, sino en 

otras regiones del país también desaparecerían. La crisis de los mencionados modelos 

keynesiano y de sustitución de importaciones en México en la década de los setentas y 

su agotamiento a principios de los ochentas del siglo XX, habrían marcado el 

replanteamiento de la política económica de México que desembocaría en el llamado 

modelo neoliberal actualmente vigente en el que el desarrollo y consolidación del 

mercado interno serían aspectos que dejarían de ser prioritarios. 

 

Sin embargo, este modelo neoliberal, de acuerdo a sus resultados después de más de 

treinta años ha representado a nivel nacional, para el sureste de México y 

específicamente para la Cuenca del Río Papaloapan un proceso de marginalidad 

económica y social, aun cuando se trata de una región que alberga bastos recursos 

naturales, hoy considerados al igual que en la época colonial como geoestratégicos, tal 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 10 

es el caso del agua para el consumo humano, los agropecuarios e industriales 

desarrollados a partir de los cuerpos hídricos como manantiales, ríos, lagos y lagunas, 

localizados en la región, estos tres últimos además, con un alto potencial para la 

comunicación fluvial con los Estados Unidos y Centroamérica y como fuente de energía 

eléctrica sumados a los hidrocarburos y a la planicie continental contigua al poniente del 

Golfo de México. 

En el Gráfico 1 se aprecia que el 87% del agua superficial del país proviene de los ríos 

ubicados en su mayoría en el sureste de México y del Estado de Veracruz. 

Tabla 1 Ríos que reúnen el 87% del agua superficial del país 

Rio Lugares por los que atraviesa 
1. Grijalva-Usumacinta Guatemala, Chiapas y Tabasco. 
2. Papaloapan Oaxaca y Veracruz 
3. Coatzacoalcos. Oaxaca y Veracruz 
4. Balsas Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Puebla 
5. Pánuco Estado de México, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 
6. Santiago Jalisco y Nayarit 
7. Tonalá Tabasco y Veracruz 
Fuente: Elaboración propia con base en Cuéntame, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultado en internet en septiembre de 2015 ( 
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/rios.aspx?tema=T). 

 

Como se puede apreciar, es el Río Papaloapan, el segundo afluente más importante del 

país en el sureste mexicano, desemboca en el Golfo de México y ambos cuerpos 

hidrológicos forman parte del sistema de comunicación geoestratégico e histórico 

mencionado, explotado intensamente desde la época prehispánica, durante el 

colonialismo español, durante el México independiente del siglo XIX y principios del XX y 

también forma parte de él el también geoestratégico Istmo de Tehuantepec, afluentes 

que en conjunto constituyen un alto potencial para el intercambio comercial vía fluvial y 

marítima entre el océano Pacífico, el Golfo de México, el Atlántico, el Mar Caribe y 

Centroamérica.  
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Tabla 2 Principales ríos en la vertiente del Golfo de México y el Mar Caribe 

No. Río 
Región hidrológica-

administrativa 

Escurrimiento 
natural medio 

superficial 

(millones de 
m3/año) 

Área de 
la cuenca 

(km2) 

Longitud 
del río 
(km) 

1 Grijalva-
Usumacintab XI Frontera Sur 115,536.00 83,553.00 1,521.00 

2 Papaloapan X  Golfo Centro 44,662.00 46,517.00 354.00 
3 Coatzacoalcos X  Golfo Centro 28,093.00 17,369.00 325.00 
4 Pánuco IX Golfo Norte 20,330.00 84,956.00 510.00 
5 Tonalá X  Golfo Centro 11,389.00 5,679.00 82.00 
6 Tecolutla X  Golfo Centro 6,095.00 7,903.00 375.00 
7 Bravob VI Río Bravo 5,588.00 225,242.00 ND 
8 Jamapa X  Golfo Centro 2,563.00 4,061.00 368.00 
9 Nautla X  Golfo Centro 2,217.00 2,785.00 124.00 
10 La Antigua X  Golfo Centro 2,139.00 2,827.00 139.00 
11 Soto La Marina IX  Golfo Norte 2,086.00 21,183.00 416.00 
12 Tuxpan X  Golfo Centro 2,076.00 5,899.00 150.00 
13 Candelariab XII Península de Yucatán 2,011.00 13,790.00 150.00 
14 Cazones X  Golfo Centro 1,712.00 2,688.00 145.00 
15 San Fernando X  Golfo Norte 1,545.00 17,744.00 400.00 
16 HondoC XII Península de Yucatán 533.00 7,614.00 115.00 

Nota: 1hm3 = 1 millón de metros cúbicos. 
a. Los datos del escurrimiento natural medio superficial representan el valor medio anual de su registro histórico e incluyen los escurrimientos de las 
cuencas transfronterizas. 
b El escurrimiento natural medio superficial de estos ríos incluye importaciones de otros países, excepto en el caso del río Bravo y el Hondo, cuyo 
escurrimiento corresponde a la parte mexicana solamente. El área de la cuenca y la longitud se refieren sólo a la parte mexicana. 
c La longitud del río Hondo reportada pertenece a la frontera entre México y Belice. 
Fuente: Conagua. Subdirección General Técnica. http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo20.html 

 

 

Respecto al potencial regional para la explotación agropecuaria extensiva e intensiva este 

está dado por las grandes planicies tropicales del Golfo de México mencionadas ubicadas 

entre este importante océano y la Sierra Madre Oriental, en el Gráfico 2 se puede apreciar 

la importante extensión de las llanuras costeras del Golfo de México como un reducto 

estratégico ante un territorio nacional cubierto en su mayoría por sierras aspecto que 

incide en un  menor potencial agropecuario, en la mayoría de los casos sólo apto para el 

autoconsumo o para actividades agropecuarias para el consumo regional o nacional. 
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Mapa 1 Relieve de México 

 
Fuente. INEGI, Mapoteca Digital. 

 

Por su parte, las grandes reservas de hidrocarburos de la misma región del Golfo de 

México también mencionadas inciden también en hacer de él en particular del sureste 

mexicano una región estratégica como se aprecia en el siguiente Gráfico 3. 

Mapa 2 Reservas de Hidrocarburos en México 

 
Fuente: Pemex Exploración y Producción 
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Así mismo, los yacimientos de petróleo y gas, otra característica que da cuenta de 

recursos abundantes en la región mexicana colindante con el Golfo de México incrementó 

y afianzó también su condición como región geoestratégica a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX hasta la actualidad, particularmente a partir de los años ochenta del siglo 

XX, en la que se conocieron los resultados positivos de los estudios de exploración al 

respecto, en una época en la que los precios del petróleo a nivel mundial alcanzaron altos 

niveles, permitiendo retomar, según la postura oficial, el crecimiento del llamado modelo 

de sustitución de importaciones o “milagro mexicano” y acuñar frases oficiales como 

aquella que diría que a partir de entonces habríamos de aprender a “…administrar la 

abundancia”. 

 

Finalmente, en torno al carácter geoestratégico de la región del sureste mexicano habría 

que agregar además el papel que ha jugado México como parte de la estrategia de 

seguridad nacional de los Estados Unidos, dada su vecindad inmediata y codependencia 

económica e histórica con ese país a partir del siglo XIX en el cual se consolida como 

una potencia mundial y recientemente y principalmente a partir de los ataques 

presuntamente terroristas a las torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 

2001. Dicha estrategia finalmente y como habremos de analizar incide también en el 

carácter geoestratégico de la región, con el propósito último de garantizar la expansión 

del capital norteamericano. 

 

Dado el carácter geoestratégico que ha tenido la región y el sureste de México en su 

conjunto, para Europa en su momento y actualmente para los Estados Unidos, surgen 

las siguientes preguntas: ¿ese carácter geoestratégico le ha significado a México 

posibilidades de desarrollo? ¿Por qué regiones como la Cuenca del Papaloapan y el 

sureste en general presentan atraso y marginalidad? ¿Por qué los gobiernos locales y la 

sociedad civil en la región no han asumido un papel preponderante en el diseño 

implementación y/o evaluación de las políticas públicas para acceder a mejores 

condiciones de vida? ¿Los nuevos contextos planteados por el proceso de globalización 

se han traducido en políticas públicas de contribuyan a resolver las problemáticas más 

emergentes de la población de la región? 
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Se requiere cuestionar al modelo de desarrollo económico y social vigente y sus efectos 

en la región de la Cuenca del Papaloapan en cuanto a su incidencia en el desarrollo y 

bienestar local y regional, más aun después de más de treinta años de su intensiva 

implementación. 

 

Todo parece indicar que el proceso de globalización no va más allá de los acuerdos 

comerciales internacionales que garantizan el comercio internacional asegurado también 

a través de alcanzar ciertos niveles de crecimiento económico de los países como México 

y privilegiando a la política financiera de la que resultan las operaciones de las empresas 

trasnacionales a través de la especulación financiera, procesos que hoy en día inciden 

de manera desfavorable en el desarrollo, dada la interdependencia de los territorios 

locales, regionales y nacionales, subsumiendo a gobiernos y ciudadanos. 

 

Se parte de la hipótesis de que la globalización promovida políticamente por el Estado 

mexicano  a través del paradigma neoliberal que ha replanteado su activismo económico, 

el territorio, la división del mundo, el desarrollo sustentable y el apoyo gubernamental a 

la política de seguridad nacional norteamericana dados los recursos estratégicos que 

México posee, se ha traducido en bajo desarrollo y bienestar social local en el 

históricamente geoestratégico sureste mexicano del Golfo de México, particularmente en 

la Cuenca del Río Papaloapan en el Estado de Veracruz. (1984-2014). 

 

En cuanto a la Metodología, el presente trabajo se basa en el desarrollo de un análisis 

cualitativo y cuantitativo, cuantitativo porque a partir del examen de datos oficiales 

geográficos, salariales, de ingreso, de exportaciones, importaciones, de reservas 

petroleras mexicanas entre otras variables, se establecen resultados a partir de su 

análisis y tendencias sobre los diversos aspectos que se abordan, se profundiza a partir 

de ellos mediante un enfoque cualitativo a partir del bagaje teórico de las ciencias 

sociales, particularmente a partir del enfoque teórico de las relaciones internacionales y 

de la teoría económica keynesiana, los cuales permiten explicar el contexto global y el 

papel que ha jugado el Estado-nacional mexicano en los ámbitos locales y regionales, 

bajo el proceso de globalización a través del paradigma neoliberal. 
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Interesa analizar el devenir histórico y económico de la región porque es en torno a la 

economía donde confluyen los intereses de quienes han determinado la dinámica del 

capital, el cual es un condicionante de las relaciones sociales a través de la historia, 

particularmente la reciente. Retomando a John Saxe-Fernández el análisis del devenir 

histórico de un hecho o región pretende resaltar aspectos o cualidades generalizables 

que permitan narrar e interpretar simultáneamente a favor de la reflexión, proceso en el 

cual se vierten, sin duda, juicios de valor, lo que no resta cientificidad al análisis, más aún 

lo considera necesario, al respecto establece que los marcos valorativos desde los que 

se hace la investigación son inevitables, “…y en este sentido no hay ni puede haber una 

reflexión avalorativa, asumir la avaloración es indicador de una deficiencia autoagnóstica 

y consecuentemente afecta la capacidad de sujetar los conceptos y las teorías recibidas 

al escrutinio crítico y empírico. …Adicionalmente la crítica ha de estar históricamente 

fundamentada.” (Saxe-Fernández, 2002: 79). 

 

De igual manera coincidimos con el autor partiendo de “…que se asume que la paz, la 

libertad y la salud son preferibles a la guerra, la tiranía, la enfermedad y que los pueblos 

tienen el derecho a la autodeterminación, el bienestar económico y el respeto de su 

soberanía.” (Saxe-Fernández, 2002:80). Sin embargo, se requieren identificar también 

los principios del modelo económico actual, que en buena medida determinan la política 

exterior norteamericana plasmada en instrumentos como el TLC, inicio concreto de la 

globalización comercial en México y de las principales medidas de la política neoliberal 

mexicana, Saxe-Fernández establece, además que la codificación encontrada en los 

antecedentes históricos determina el presente y el futuro de las naciones. 

 

Más aún, en este sentido es posible partir de la importancia histórica de la creación de 

las instituciones humanas como la cultura, la familia, la sociedad y el Estado, este último 

como la forma más acabada del contrato social vigente, analizar las formas que ha 

adquirido en el capitalismo y el papel que juega en el ámbito internacional; los enfoques 

teóricos de las relaciones internacionales realistas, neorrealistas, liberales o de la 

sociedad global son imprescindibles para explicar el papel que juega la política regional 

y la política exterior mexicana y norteamericana que le dan sentido a las políticas públicas 
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nacionales que hacen viable hoy en día el desarrollo de pueblos como el nuestro. La 

razón de la utilización de estos enfoques en el presente trabajo es que aun con sus 

contrastes y contradicciones permiten el análisis de lo local en el ámbito global. 

 

Se trata de enfoques que en buena medida se han asumido en los últimos años desde el 

ámbito académico, tanto en la disciplina de las relaciones internacionales como en la 

administración pública; en cuanto a la primera por el descrédito de los enfoques 

marxistas, neomarxistas y de las ciencias sociales latinoamericanas que se inspiraron o 

fundamentaron en los primeros, descredito ocurrido particularmente después del triunfo 

estadounidense de la Guerra Fría y de la inmediata desaparición de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); en cuanto al surgimiento de la segunda la 

disciplina, el de la administración pública se debió en un primer momento a la inexistencia 

de un enfoque administrativo alternativo a nivel micro en los países exsocialistas, que de 

acuerdo a diversos diagnósticos fue la causa de la banca rota de las empresas de la 

extinta URSS. 

 

Sin embargo, tanto las Relaciones Internacionales como las políticas públicas constituyen 

enfoques teóricos que se han constituido como básicos para el análisis, cuyas categorías 

analíticas forman parte del debate teórico contemporáneo de ambas disciplinas. 

 

En el capítulo 1, se da cuenta porque el sureste mexicano ha sido considerado 

históricamente un espacio geoestratégico del que forma parte la Cuenca del Río 

Papaloapan en el Estado de Veracruz. Así mismo como parte del Caribe, el Golfo de 

México ha sido una vía de comunicación entre las Antillas, Centro y Sudamérica, 

constituyéndose desde la época prehispánica como una región cultural con semejanzas 

económicas y culturales, afianzadas en un primer momento por la existencia de diversos 

pueblos indígenas originarios y posteriormente, durante la colonia, por la introducción de 

negros como fuerza de trabajo esclava provenientes de África y destinados 

fundamentalmente a las plantaciones de azúcar, café y cacao, así como a la explotación 

de maderas preciosas y ganado. En ambas etapas el intercambio comercial determinó la 

dinámica social y cultural. 
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Sin embargo, el potencial de comunicación de la Cuenca del Golfo de México entre el 

Atlántico y el Pacifico habría de consolidar a importantes puertos de esta región durante 

la colonia resultado del comercio con el mundo, específicamente con Europa a través de 

España; A partir de la Independencia de México las mismas condiciones habrían de 

permitir la consolidación comercial de los puertos de Veracruz, Tuxpan, Alvarado y 

Tlacotalpan, estos dos últimos en la Región de la Cuenca del Papaloapan en el actual 

estado de Veracruz, los cuales, a su vez, formaban parte de un entramado portuario que 

se gestó en toda la región del Caribe, que en el Golfo de México que sumaba también a 

los puertos de Tampico en el actual estado de Tamaulipas, el de Villahermosa, el de 

Campeche y el de Progreso en Yucatán. 

 

A partir del siglo XIX el Golfo de México también le daría a la región sureste de México 

posibilidades de comunicación y expansión comercial hacia los Estados Unidos, país que 

para entonces se había colocado como una potencia mundial económica y militar, aun 

cuando la forma de explotación española mediante las plantaciones en el sureste no se 

vio alterada, constituyéndose formalmente en haciendas con trabajadores asalariados y 

donde la explotación humana de dichos centros productivos continuó, justamente 

permitida y encubierta bajo el formato de trabajo asalariado. 

 

Al finalizar el siglo XIX, comienza una nueva etapa para el sureste mexicano, 

transformando la naturaleza de sus actividades económicas condicionadas por una 

nueva demanda mundial de productos industriales, tal fue el caso de la producción de 

algodón que habría de desaparecer no sólo como cultivo, sino también como producción 

artesanal y/o manufacturera, portadora de una tradición centenaria de origen 

prehispánico. 

 

Así mismo, en la tercera parte del mismo siglo XIX surgen descubrimientos de 

yacimientos de hidrocarburos en varios sitios del Estado de Veracruz, que habría de 

constituirse en nuevas ventajas comparativas para toda la región del Golfo de México y 

en particular para ese estado mexicano, sumándose a las ventajas que habían constituido 

su condición geoestratégica y a la posibilidad tecnológica para explotar y explotar el 

potencial intrínseco del Istmo de Tehuantepec para comunicar vía terrestre a los océanos 
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Pacífico y Atlántico, lo cual ya se hacía desde la época prehispánica, pero mediante 

caminos terrestres. 

 

Finalmente, al potencial energético de los hidrocarburos y al de la comunicación marítima 

que representa la región del Golfo de México, sumados a las grandes planicies terrestres 

que lo circundan, a la existencia de los ríos más grandes de México como el Grijalva, el 

Papaloapan y/o el Coatzacoalcos que en él desembocan, a la abundancia de recursos 

de flora y fauna, así como a la colindancia de estos cuerpos de agua en su conjunto con 

importantes estados sureños de la Unión Americana, constituyen los elementos 

estratégicos históricos que actualmente caracterizan a la región del sur-sureste de 

México y al estado mexicano de Veracruz en particular. 

 

En el Capítulo 2, se retoma la discusión teórica acerca del repliegue del Estado como un 

proceso inherente a la globalización y sus efectos en las instituciones sociales en que se 

fundamenta como son la cultura, la familia y la sociedad; considerando al Estado como 

se ha comentado, como la máxima expresión del contrato social vigente, así mismo se 

analizan las formas que ha adquirido, particularmente en la sociedad capitalista del siglo 

XX, nos referimos al Estado de Bienestar keynesiano y al Estado neoliberal. 

 

Se analiza también la paradoja de reivindicar a un Estado que promueve el 

neoliberalismo, el cual a su vez, presupone o se plantea no sólo su repliegue, sino hasta 

su extinción misma para permitir un adecuado desempeño de la globalización de los 

mercados. 

 

Así mismo, se analizan las características específicas que el Estado ha adquirido en el 

caso de México a partir de replantear su política económica en la década de los ochentas 

y su política exterior, resultado de un neoliberalismo totalitario que ha subsumido a otros 

enfoques teóricos para el desarrollo, permeando no sólo niveles macro, sino micro 

económicos, sociales y culturales. 

 

Así mismo, se hace un breve análisis en el que se discute sí el en ámbito de la 

globalización, modelo económico implementado y vigente en el mundo para el desarrollo 
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económico y social y al que se han integrado desde la década de los ochentas países 

como el nuestro ha traído mejores o peores esquemas de bienestar general. 

 

Para ello se hace un análisis de los niveles salariales en el mundo y de las mejoras 

reportadas por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), pudiéndose mostrar que dichas 

mediciones al utilizar el tipo de cambio, que no refleja cambios en el poder adquisitivo, 

muestran una atenuación de los procesos de la desigualdad registrados en el corto plazo, 

y por el contrario muestran un proceso de convergencia o de tendencia hacia la igualdad 

o de equidad en el largo plazo el contexto del modelo de la globalización vigente. 

 

Sin embargo, se muestra que considerando casos de países como China con abundante 

población y mano de obra y bajos niveles salariales se han evitan sesgos importantes, 

pudiéndose mostrar que en general en el mundo se han agrandado las brechas entre 

ricos y pobres, desde nuestro punto de vista es el caso de México y en particular de la 

región sur-sureste que han tenido que enfrentar al proceso de globalización con saldos 

sociales desfavorables, dichas brechas han tendido a desaparecer las clases medias, sin 

embargo aun así el FMI continúa recomendando la utilización del IDH para medir el 

bienestar y no la paridad del poder adquisitivo (ppa) en el actual contexto global. 

 

En este capítulo también se muestra la reducción del crecimiento económico en México 

a partir de la globalización en el ámbito del neoliberalismo, lo que ha implicado para el 

rezago regional y local, como las recurrentes alzas en las tasas de desempleo, 

particularmente a partir de 1988, inicio de las reformas estructurales o neoliberales 

impulsadas por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y fortalecidas a partir del inicio 

del siglo XXI. 

 

En el Capítulo 2, se analizan las posibilidades de políticas públicas regionales en el 

ámbito de la globalización y en el marco de lo que se ha dado en llamar la Segunda 

Revolución Verde o Revolución Genética, su impacto en la producción y la productividad 

agropecuaria, en particular con la producción de sustitutos de azúcar, de etanol y de la 

propia caña de azúcar, esta última una de las principales actividades regionales en la 

Cuenca del Papaloapan en el Estado de Veracruz. 
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Dicha Revolución Genética en el ámbito de la producción agropecuaria se ha constituido 

como otra característica inherente al modelo neoliberal, el cual además ha 

redimensionado el mundo conocido heredado de la Guerra Fría que subdividía a los 

países, a su vez en tres mundos: capitalismo, socialismo y tercer mundo. En la era de la 

globalización del capitalismo triunfante esos tres mundos se transformaron hoy pudiendo 

incluir a países y/o regiones de ellos: el primer mundo capitalista incluye a países 

capitalistas y/o regiones generalmente occidentales con alta productividad, el segundo 

mundo incluye a los llamados mercados emergentes que también pueden ser países o 

regiones y el tercer mundo incluye a regiones o países rezagados que pueden converger 

o no en torno al mercado mediante sus propios recursos. 

 

En el Capítulo 3, se analiza el desarrollo regional de la Cuenca del Río Papaloapan través 

de las acciones de una institución destinada a promover su desarrollo regional surgida 

durante los gobiernos postrevolucionarios: la Comisión del Papaloapan (CODELPA), 

instancia gubernamental cuyo objetivo y acciones fueron impulsar el desarrollo integral 

de la región, resultado directo las premisas económicas keynesianas que dieron por 

resultado el llamado Estado de Bienestar en el contexto de la dinámica global impuesta 

por las posguerras mundiales para la generación de la demanda interna, que desde su 

perspectiva permitiría el pleno empleo de los recursos: capital y trabajo. 

 

También se muestra como el diseño de la CODELPA estuvo influenciado por la visión 

funcionalista de la teoría organizacional del neoinstitucionalismo norteamericano, por la 

denominada Revolución Verde gestada también en los Estados Unidos, por la teoría 

maltusiana, misma que a su vez habría de influir a la Teoría General de la Ocupación, el 

Interés y el Dinero de John Maynard Keynes, obra y autor respectivamente que 

contribuyeron de manera decisiva a consolidar el New Deal que redinamizaría no sólo la 

economía estadounidense, sino la economía mundial y particularmente la mexicana, 

derivando de dichas visiones institucionales, regionales, económicas y políticas entidades 

como la CODELPA en nuestro país. 

 

Por su parte, en el mismo capítulo se analiza la importancia de la estructura en la tenencia 
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de la tierra en México, resultado de las reivindicaciones de los grupos revolucionarios de 

1910, principalmente de villistas y zapatistas, plasmadas en la constitución de 1917 en el 

Artículo 27 que darían por resultado la Reforma Agraria del México postrevolucionario de 

la que surgiría el ejido, bases sobre las que se fincaría no sólo la mayor parte de la 

producción de azúcar y de otros productos tropicales de la región de la Cuenca del 

Papaloapan, sino de la propia CODELPA impulsora del desarrollo regional durante 

décadas. 

 

Sin embargo, si bien dichas bases jurídicas, institucionales, políticas y sociales habrían 

de permitir  la valorización del capital, no pudieron garantizar su sostenibilidad debido al 

fracaso de las políticas regionales impulsadas por la CODELPA como la propia 

Revolución Verde. 

 

El Capítulo 4 da cuenta de la crisis económica en la Cuenca del Papaloapan, dada a su 

vez y principalmente por la crisis de la industria azucarera de México de la que 

fundamentalmente depende, paralela al ocaso del modelo de sustitución de 

importaciones en la década de los setenta en el que se insertaba, no pudiendo salir 

avante durante los treinta años de implementación del modelo neoliberal en la economía 

mexicana, que dio origen a diversas modificaciones normativas que han condicionado el 

desarrollo regional, entre las que destacan las realizadas al Artículo 27 constitucional 

como un intento más por contar con un esquema de revalorización del capital, antes que 

la sostenibilidad de las regiones como la que nos ocupa. 

 

Se analiza también la posición actual del mercado azucarero nacional en el mercado 

global dominado por países más competitivos en el ramo, mismos que han innovado con 

productos sustitutos del azúcar llamados edulcorantes, resultado de innovaciones 

químicas y biotecnológicas de la Revolución Genética y más baratos. 

 

Bajo las premisas del modelo neoliberal implementado durante más de treinta años el 

saldo ha sido la pauperización de la región del Papaloapan, manifestada en desempleo 

y eventualmente en migración, el análisis se lleva a cabo a partir de las herramientas de 

la teoría económica neoclásica y su variante keynesiana y mediante el análisis de datos 
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nacionales de niveles salariales por sector de actividad, personas ocupadas e ingresos, 

destacándose la pauperización del sector agropecuario respecto a los demás sectores 

de la economía, en particular subsumido por el sector servicios, así mismo, se muestra 

la subsunción de los cortadores de caña por los productores de caña de azúcar y la 

subsunción de estos por los productores industriales agroazucareros, es decir, el 

sometimiento de los propietarios de tierra por parte de los productores agroindustriales 

azucareros, propietarios de las factorías o ingenios en donde se produce el azúcar. 

 

En el mismo sentido y capítulo se hace un análisis de la alta productividad del sector de 

hidrocarburos, de sus reservas probadas para los próximos años y cuyos precios y ventas 

al exterior han hecho de él un sector muy productivo, sin embargo no ha representado un 

sector de empuje para los demás sectores regionales y menos aún en los del resto del 

país, es decir, el sector petrolero no ha generado los llamados clústeres ni los beneficios 

de los efectos multiplicadores que tanto se anunciaron y esperaron en torno esa industria, 

fenómeno que se manifiesta además en la poca capacidad de absorción de mano de 

obra, cuya oferta es basta en la región sureste del país, por estas circunstancias se la ha 

caracterizado como una industria de enclave. 

 

En suma, la baja productividad agropecuaria y la incapacidad de arrastre de la industria 

del petróleo, manifestada en poca capacidad de absorción de mano de obra y de 

vinculación con otra industrias, constituyen parte importante de la explicación de las 

causas de la migración internacional registrada en el sotavento veracruzano, la cual ha 

igualado e incluso superado a las regiones tradicionalmente expulsoras de personas en 

el país, lo que da cuenta de que al proceso de pauperización a nivel nacional, se ha 

sumado en años relativamente recientes el sureste mexicano, incluida la Cuenca del Río 

Papaloapan en el estado mexicano de Veracruz, abundante en recursos naturales 

energéticos, fluviales y territoriales, en suma considerados actualmente geoestratégicos. 

 

En el capítulo 5, se analiza, el interés norteamericano por el control del Caribe, manifiesto 

particularmente mediante la búsqueda y concreción de diversos planes bilaterales o 

trilaterales (México-Estados Unidos y Canadá) que presuponen apoyos al crecimiento 

económico y al desarrollo nacional o regional en la región sur-sureste de nuestro país, 
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cuyo antecedente histórico fueron las negociaciones para la apertura del canal del Istmo 

de Tehuantepec en el siglo XIX, que si bien dicho proyecto no se concretó, si lo hicieron 

otros con el mismo propósito como la construcción de vías férreas y posteriormente en el 

siglo XX, carreteras y la explotación de los hidrocarburos en esa región de la Cuenca del 

Golfo de México, así como la creación de la propia CODELPA destinada a apoyar el 

desarrollo regional en la Cuenca del Río Papaloapan. 

 

A estos hechos, se suman en el pasado reciente la firma e implementación del TLC en el 

sexenio salinista, en el Plan Puebla Panamá en el sexenio foxista, y sus renovadas 

versiones, una de las cuales fue llamada posteriormente Proyecto Mesoamérica durante 

el calderonismo y/o en Programa Regional de Desarrollo del Sur-sureste 2014-2018, 

acciones que se suman a la creación de las llamadas reformas estructurales, en particular 

la Reforma Energética aprobada durante 2014 en el Congreso de la Unión que trastoca 

directamente recursos regionales de la Cuenca del Papaloapan como el petróleo, la 

energía eléctrica producida en sus presas y la producción etanol derivado de la caña de 

azúcar. 

 

Finalmente se hace un análisis de la iniciativa Mérida como una estrategia 

complementaria a los intereses norteamericanos mencionados en torno a la región 

centroamericana y caribeña de la que México y particularmente el Golfo de México y la 

Región de la Cuenca del Río Papaloapan forman parte, la cual presupone que habrá de 

garantizar el desarrollo económico de la región de Mesoamérica, legitimando además sus 

acciones en el  contexto de cooperación para la seguridad nacional de los Estados 

Unidos, cuya vecindad nos caracteriza. 
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CAPÍTULO 1, LA CUENCA DEL PAPALOAPAN EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ PARTE DE UNA REGIÓN 

GEOESTRATÉGICA 
 

1.1 Localización geográfica 
 

Localizada a los costados del Río Papaloapan que en náhuatl significa río de las 

mariposas, la región conocida como la Cuenca del Bajo Papaloapan, o simplemente 

Cuenca del Papaloapan como se ha venido nombrando hasta aquí, ha sido delimitada 

por diversas instituciones y estudios geográficos, históricos y socioeconómicos como la 

zona que alberga las demarcaciones de los municipios actuales de Acula, Amatitlán, 

Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Ixmatlahuacan, Otatitlán, Tlacojalpan, 

Tlacotalpan, Tres valles Tuxtilla y Alvarado fundamentalmente y aun cuando existen 

muchas imprecisiones a cerca de los municipios y de las subregiones que la constituyen 

la mayor parte de los estudios e instituciones coinciden a lo largo del tiempo en que está 

constituida por los municipios descritos. 

 

Lo anterior se debe a que la división política que circunscribe a esos municipios coincide 

con la zona geográfica en la que ocurre la mayor parte de contingencias meteorológicas 

asociadas al origen y desempeño del sistema físico-hidrológico de la Cuenca del 

Papaloapan vía pluvial y fluvial, por lo que comparten similares condiciones de ubicación 

geográfica en cuanto a latitud, longitud y altitud, además pertenecen al todos en el Estado 

de Veracruz por donde atraviesa la mayor parte del Río Papaloapan, hasta desembocar 

al Golfo de México. 

 

A esto se suma el hecho de que también forma parte del lugar donde se manifiesta el 

sentido de los vientos provenientes del Golfo de México hacia la Sierra Madre Oriental, 

lo cual, hace que sea considerado como parte del llamado sotavento, que 

meteorológicamente significa hacia dónde va el viento, fenómeno que, a su vez 

condiciona la formación de las altas precipitaciones fluviales a lo largo del año que nutren 

al sistema hidrológico de la Cuenca del Río Papaloapan mencionado. 
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Estos hechos físico-meteorológicos, a los que se suman las temperaturas tropicales 

registradas, entre otros, han incidido en la vida de quienes ahí han habitado a lo largo de 

la historia, condicionando, a su vez a las actividades agropecuarias y todos los aspectos 

sociales, económicos y culturales, originándose una cultura propia de la región también 

denominada cultura sotaventina veracruzana. 

Mapa 3 Región del Sotavento Veracruzano 

 

Fuente: Comisión del Papaloapan 
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Tabla 3 Coordenadas geográficas y altitud de las cabeceras municipales de la 
región de la cuenca del Bajo Papaloapan 

No. Cabecera 
Latitud norte Longitud oeste Altitud 

Grados Minutos Grados Minutos Metros 
1 Acula 18 30 95 46 10 
2 Amatitlán 18 26 95 44 10 
3 Carlos A. Carrillo 18 22 95 45 20 
4 Cosamaloapan 18 22 95 48 10 
5 Chacaltianguis 18 18 95 50 10 
6 Ixmatlahuacan 18 27 95 50 10 
7 Otatitlán 18 11 96 02 10 
8 Tlacojalpan 18 14 95 57 10 
9 Tlacotalpan 18 37 95 40 10 
10 Tres Valles 18 14 96 08 40 
11 Tuxtilla 18 14 95 54 10 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2007, Veracruz Ignacio de la Llave. 
 
La Costa o Región del Sotavento en Veracruz ha sido determinada histórica y 

geográficamente por importantes vías fluviales que forman parte del sistema hidrológico 

de la Cuenca del Papaloapan mencionado, se trata de los ríos Papaloapan, del Obispo, 

San Juan Tesechoacan y Amapa. 

Mapa 4 Principales Ríos que conforman a la Cuenca del Papaloapan en los 
Estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz 

 

Fuente: Consejo del Papaloapan (CODEPAP) 
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Adicionalmente, debido a la introducción esclavos negros de África durante la colonia 

junto con los europeos y los indígenas se desarrolló una cultura denominada actual y 

recientemente cultura afromeztiza, debido al sincretismo en el que predominó 

cuantitativamente la vertiente de población y cultura africana sobre la de los 

colonizadores europeos y la de los indígenas nativos cuya población se vio diezmada. 

 

Esta identidad afromestiza del sotavento veracruzano caracteriza a la actual identidad 

cultural resultado de un primer proceso global de expansión del capital occidental para 

cuyos fines África suministró en primera instancia fuerza de trabajo esclava y la América 

descubierta por occidente bastos recursos naturales para su explotación, La cultura 

afromeztiza del Río Papaloapan, también es denominada simplemente sotaventina o 

cuenqueña, adjetivo este último que alude a la Cuenca del Río Papaloapan. 

 

En suma, la región de la Cuenca del 

Papaloapan no sólo es una región 

geográficamente dispuesta por los ríos 

descritos anteriormente, sino por la 

presencia y preeminencia de una 

importante población y cultura indo 

hispánica con alta  influencia negra africana 

que matiza el sincretismo y el mestizaje 

existentes en esta región del territorio 

nacional, cuyas principales actividades 

económicas no han dejado de ser 

agropecuarias y cuya producción en cuanto 

a su diversificación y en algunos casos a los 

métodos utilizados aún son similares o 

iguales a los de la época colonial. 

 

1.2 Antecedentes de la globalización 
en la Cuenca del Río Papaloapan. 

 

 

Foto 1 La población afromeztiza caracteriza la 
zona de la Cuenca del Papaloapán, lo que da 
cuenta de la fuerza de trabajo esclava de origen 
africano introducida por los europeos desde la 
primera globalización. 
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De acuerdo a la historia de México, Veracruz fue el sitio en el que Hernán Cortés 

desembarcó con el objetivo de conquistar tierras americanas, entendida la conquista 

como una empresa para la obtención de recursos para su mercadeo en Europa, el 

proceso de globalización comercial incipiente, bajo lo que se ha denominado el 

mercantilismo europeo, comenzó en América y particularmente en lo que hoy es el Estado 

mexicano de Veracruz en el siglo XVI. 

 

La conquista de México iniciada en Veracruz dio cuenta del expansionismo de los 

occidentales españoles que en principio invadieron tierras para posteriormente explotar 

sus recursos en toda la región del Golfo de México de lo que sería la Nueva España. Si 

bien primero buscaban oro y otros metales preciosos, desde un inicio los conquistadores 

supieron que la abundancia de otros recursos naturales del Golfo México y de toda la 

región sureste, manifiesta en la riqueza de tierras y de recursos hidrológicos dada por 

sus ríos y otros cuerpos de agua, aptos no sólo para la navegación como factor 

imprescindible para la comunicación, sino con alto potencial agropecuario, aspectos que 

habrían de incidir para la expansión comercial española. 

 

prometedores recursos naturales que representaban el sustento de vastas comunidades 

indígenas que ahí se encontraban y con alto potencial para generar riqueza a través de 

su comercialización tal fue el caso de la explotación maderera, las actividades 

agropecuarias, pesqueras y comerciales. Dichas actividades comerciales habrían de dar 

inició a un proceso de cambio global, liderado por Europa a través de la mercantilización 

o incipiente globalización en el mundo, etapa también llamada primera globalización. 

 

La introducción de ganado y la producción de caña de azúcar para su explotación 

intensiva se encuentran entre las primeras actividades hispánicas exitosas en la región; 

sin embargo, la merma de la población indígena local, principalmente por su 

vulnerabilidad ante las enfermedades europeas, para las cuales no tenían defensas 

naturales, así como su intensa explotación esclava fueron aspectos que la diezmaron 

rápidamente en toda Nueva España y particularmente en la región del Golfo de México; 

situación que llevó a los españoles a la necesidad de introducir esclavos negros 

provenientes de África que habría de permitirles explotar los recursos descritos, 
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iniciándose un proceso de afromeztizaje entre la población del Caribe en general y en 

Veracruz en particular. 

 

Desde un inicio la regiones tropicales del Caribe y del Golfo de México, así como la 

consolidación de un red portuaria serían de vital importancia para el mercantilismo 

mundial de productos primarios, en este sentido serían de vital importancia durante la 

colonia la Cuenca del Golfo de México y en particular las cuencas de los ríos Grijalva y y 

Papaloapan, cuyos puertos habrían de formar parte de uno de los sistemas portuarios 

más importantes del expansionismo europeo iniciado en el siglo XVI, otorgándole una 

importancia comercial sin precedentes a la región sureste de la Nueva España. 

 

Estas características productivas y principalmente comerciales de la región, permitieron 

considerarlo desde entonces puerta de entrada de la Nueva España, principalmente de 

Europa, puertas que habrían de ampliarse mediante la consolidación comercial del Puerto 

de Villahermosa en lo que ahora es Tabasco y con la de los Puertos de Tlacotalpan y 

Alvarado en la desembocadura del Río de este mismo nombre, renombrado durante el 

siglo XX como Río Papaloapan a la usanza indígena prehispánica. 

 

Para aquilatar la importancia que adquirieron dichos puertos, el ejemplo del Puerto de 

Tlacotalpan es emblemático al respecto, debido al flujo comercial interoceánico 

ascendiente de este pueblo de origen prehispánico cercano a la desembocadura del Rio 

Papaloapan, llegó a constituirse como la quinta ciudad más importante del país para 

finales del siglo XIX y principios del XX, comercio que sumado al de los puertos de 

Alvarado y Veracruz, concentrarían la mayor parte del intercambio de mercaderías entre 

Nueva España y Europa. 

 

Ganado, maderas preciosas y otros productos tropicales como el azúcar, el algodón o el 

ganado, entre otras mercancías provenientes de toda la Nueva España y de manera 

importante de los pueblos rivereños del Río Papaloapan ahí se concentraban para su 

venta en el viejo continente a través de España y en muchas ocasiones en otros sitios 

del Caribe como Cuba y Haití entre otras colonias de la metrópoli española. 
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Si bien, el imperio español habría de caer paulatinamente entre finales del siglo XVIII y 

principios del XIX conforme sus colonias americanas obtenían su independencia política, 

la importancia comercial del Golfo de México y sus puertos habría de continuar siendo 

fundamental para los independentistas criollos de las colonias independientes como 

México. 

 

Previa conclusión del siglo XIX, la dinámica comercial esencialmente de productos 

primarios fue impulsada por la construcción del ferrocarril resultado de inversiones 

fundamentalmente inglesas, dada la nueva estructura de poder económico y político 

mundial. La red ferroviaria fue destinada a enlazar los puertos de Veracruz, Alvarado, 

Tlacotalpan y el Istmo de Tehuantepec con el centro y el resto del territorio nacional, a su 

vez el Istmo habría de unir el Golfo de México con el océano Pacífico, una aspiración 

comercial europea que había tenido como consecuencia el propio descubrimiento de 

América. El flujo comercial continuaba teniendo como destino el viejo continente y se 

habría paso rápidamente hacia el incipiente y nuevo imperio comercial y militar: Los 

Estados Unidos. 

 

El flujo comercial consolidado a través del sistema portuario colonial veracruzano, el más 

importante del sureste habría de continuar durante el siglo XIX hasta entrado el siglo XX 

y sólo habría de ser mermado temporalmente por los movimientos de independencia y 

del proceso revolucionario de 1910, para el caso del dinamismo comercial del Istmo, este 

cesaría por la apertura del Canal de Panamá en 1914. 

 

Sin embargo, sería a partir del movimiento revolucionario de 1910 y de los gobiernos 

emanados de él, llamados postrevolucionarios que se habría de caracterizar otra nueva 

etapa para el sureste mexicano y en particular para la Cuenca del Río Papaloapan 

resultado de sus políticas, a lo cual se sumó, como habremos de ver, a los avances 

tecnológicos sin precedentes registrados en el siglo XX como el avión y sus aeropuertos 

y la expansión de vías ferroviarias hacia el norte del país, aspectos que restaron 

significativamente méritos comerciales al Puerto de Veracruz y en particular a los puertos 

de Alvarado y Tlacotalpan, los cuales fueron decayendo de manera paralela en cuanto a 
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su papel exportador, mismo que les había permitido desarrollar en torno a ellos 

importantes ciudades y la región de la Cuenca del Río Papaloapan. 

 

El denominado modelo de sustitución de importaciones, impulsado por los gobiernos 

emanados de la Revolución de 1910, sería caracterizado a su vez, por los avances en 

los motores de combustión interna destinados al transporte y a la maquinaría agrícola, lo 

que conllevarían a explorar nuevas rutas comerciales y al incremento la productividad 

agropecuaria, resultado también de la llamada Revolución Verde, aspectos sumados o 

enmarcados en un nuevo modelo u orden económico mundial, resultado de la crisis de 

1929. 

 

Esta nueva etapa significó cambios para el desarrollo local y regional en sureste 

mexicano y en la Cuenca del Río Papaloapan en particular, la consolidación de los 

gobiernos postrevolucionarios, la adopción de la política de sustitución de importaciones 

y el posterior afianzamiento de vuelos comerciales a las principales ciudades del país y 

del extranjero, así como un énfasis en la producción manufacturera, significaron también 

un el proceso de decadencia de la producción agropecuaria de exportación en Veracruz 

y particularmente de la Cuenca del Papaloapan. 

 

La producción de algodón, café, arroz, caña de azúcar, ganado y otros productos 

tropicales que le habían dado impulso económico a la región desde la colonia y hasta el 

primer cuarto del siglo XX estaban en declive, frente a una promisoria industria 

manufacturera, lo que significó la subsunción de la productividad las actividades 

agropecuarias por las manufactureras. 

 

Respecto a la producción de algodón de origen prehispánico, esta fue decayendo en el 

sureste mexicano hasta desaparecer, debido a la incursión al mercado de fibras 

provenientes del petróleo, a la diversificación de la producción a nivel mundial de la fibra 

con niveles más competitivos, particularmente en el sur de los Estados Unidos y en 

países africanos y asiáticos y a causa de ello, a la reubicación geográfica en el norte del 

país de muchas factorías textileras que se localizaban en la Región Centro de Veracruz 

en la búsqueda de orientar su producción para el mercado norteamericano;  mercado que 
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no tardó en ofrecerles una producción de algodonera como materia prima, proveniente 

de los estados sureños de la unión norteamericana. 

 

Respecto a la caña de azúcar, el café, el arroz y el cacao, entre otros importantes cultivos 

tropicales de la zona, fueron también afectados en sus niveles de producción debió a la 

incursión al mercado de los mismos productos provenientes de países de Sudamérica y 

África y Asia, cuyas condiciones climáticas tropicales hicieron posible su cultivo, 

sumándose a mejores condiciones competitivas basadas en fuerza de trabajo intensiva 

con condiciones semiesclavas y un entorno político semifeudal. 

 

Respecto a la explotación de hidrocarburos en México, ya desde la época prehispánica 

vestigios encontrados, dan cuenta que se utilizaba el petróleo crudo originario del sureste 

mexicano como pigmento para diversas piezas religiosas u ornamentales encontradas, 

para impermeabilizar superficies de edificios o embarcaciones, con fines medicinales o 

para la higiene dental. Pero, es con el propósito de exportación con fines  industriales que 

desde la segunda mitad del siglo XIX empresas extranjeras en México, filiales de esta 

floreciente industria en California inician su exploración en el estado de Veracruz, guiados 

por las chapopoteras existentes en diferentes regiones de ese estado, lo mismo que en 

San Luis Potosí y Tamaulipas. 

 

Fue la Mexican Petroleum Company of California que perforó el primer pozo en 1901, 

para 1903 había perforado unos 19 pozos sin resultados favorables comercialmente 

hablando. Fue hasta 1904 en el Cerro de la Pez en San Luis Potosí que se perfora un 

pozo con una producción alcanzada de 1,500 barriles de petróleo diarios, considerado el 

primer pozo comercial de México. 

 

En adelante diversas compañías extranjeras entre las que destacan la del inglés 

Weetman Dickson Pearson, y las del norteamericano Edgard L Doheny, que durante sus 

actividades como contratistas en las obras de los ferrocarriles pudieron conocer el 

potencial petrolero de México; consiguiendo explorar y explotar el hidrocarburo 

exitosamente en la región este de México en la llamada “Faja de Oro” (Tampico-Tuxpan), 
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extendida desde el norte de Veracruz hacia el Estado de Tamaulipas y la región del Istmo 

y Tabasco respectivamente. 

 

De esta manera la explotación petrolera para la exportación era un hecho bajo las 

condiciones del gobierno porfirista autor del lema “orden y progreso”, donde el orden 

significaba en la práctica explotación, falta de garantías laborales y de supervivencia para 

los obreros y progreso, que por su parte significaba ganancias extraordinarias para los 

concesionarios de esta naciente industria exportadora. 

 

La lucha revolucionaria iniciada en 1910, no significó cambios significativos para la 

industria en manos extranjeras debido al aislamiento de sus actividades de los sitios de 

disputa o querella, logrando crecimiento, estabilidad y crecientes utilidades que 

pretendieron ser tasadas con diversos impuestos por parte del Gobierno Mexicano en un 

primer momento para financiar los gastos militares de la contienda revolucionaria. 

 

Si bien la constitución de 1917 de Venustiano Carranza garantizaba la propiedad del 

subsuelo al gobierno Mexicano, lo que nacionalizaba en automático los hidrocarburos, en 

la práctica no se llevó a cabo con la idea de afianzar la confianza, ya garantizada por las 

altas ganancias de la inversión extranjera y por la necesidad de la legitimidad fincada en 

el reconocimiento del gobierno norteamericano de los primeros gobiernos emanados de 

la Revolución. 

 

La crisis y desavenencias entre Estados Unidos y México por la nacionalización emanada 

de la Constitución que pudieron haber desembocado en una intervención armada, 

culminarían con los acuerdos y negociaciones entre el presidente Plutarco Elías Calles y 

el embajador Dwight W. Morrow, con lo cual fracasaría uno de los objetivos del 

movimiento revolucionario plasmado en la carta magna. 

 

Sin embargo, dichas desavenencias habrían de reaparecer como preámbulo de la 

nacionalización del petróleo con la Ley de Expropiación de 1936 y del Artículo 27 de la 

Constitución Mexicana, mismas que se implementarían hasta el 18 de marzo de 1938 

surgiendo Petróleos Mexicanos (PEMEX), posibilidad aprovechada por el Presidente 
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Lázaro Cárdenas del Río, en tanto que los Estados Unidos se encontraban inmersos con 

buena parte de sus recursos estratégicos invertidos en las expectativas inminentes que 

les deparaba la conflagración que fue la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 

Esta etapa, marcaría la administración y control por parte de PEMEX, creando para ello 

la Zona Noreste, Zona Norte y Zona Sur, la actividad exploratoria continuó y los 

descubrimientos aumentaron, particularmente en las décadas de los setentas y setentas 

del siglo XX extendiéndose a otras regiones de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, 

es decir, prácticamente en todo el Golfo de México y particularmente en el sureste. 

 

La existencia y sobre todo la vigencia del decreto presidencial cardenista a cerca de la 

nacionalización del petróleo, permitió al gobierno mexicano llevar a cabo las tareas de 

exploración y explotación del sector, obteniendo de ello importantes recursos que le 

permitirían, como hasta hoy, financiar parte importante del gasto gubernamental y en 

particular, amortiguar crisis económicas como las de los años setentas, que habría de 

marcar el fin del modelo basado en la sustitución de importaciones, el cual a su vez 

marcaría el inicio del fin de la legitimidad los gobiernos postrevolucionarios en México. 

 

Ya desde el inicio del siglo XX, particularmente la última década, indicaba que el potencial 

petrolero era creciente, resultado de los avances tecnológicos y de los estudios y 

procedimientos de exploración, mismos que habrían de afianzarse por parte de la 

paraestatal PEMEX, reivindicando a subregiones y municipios del sureste mexicano por 

su naturaleza petrolera, denominándolas regiones petroleras o municipios petroleros, tal 

fue el caso de la región de la Cuenca de Papaloapan, dicha clasificación  en la práctica 

significaba potencial petrolero, en suma región estratégica, dado el destino de 

exportación del hidrocarburo indispensable para una industria mundial demandante, 

cuyos productos en su mayoría requieren del hidrocarburo o de sus subproductos, en 

este sentido las regiones productoras de él también se han denominado regiones 

geosestratégicas. 

 

Por otra parte, dado el uso de los hidrocarburos o sus derivados como fuente de energía 

o combustibles, comparten con el agua la posibilidad de producirla, recursos abundantes 
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en la región sureste de México, así como las planicies ya mencionadas que la 

caracterizan y que hoy por hoy producen de manera intensiva la producción de caña, 

materia prima para la producción de etanol, combustible con potencial de ser utilizado en 

los automotores y otras industrias, constituyen aspectos que al incidir en una región, esta 

puede ser denominada también región energética, lo que significa ser altamente 

estratégica. 

 

A dicha denominación estratégica se suma el hecho de que el Golfo de México y los 

diversos ríos del sur sureste del país, en tanto cuerpos de agua unidos al Caribe y al 

Atlántico y con vecindad a los Estados Unidos, permiten la cercanía a diversos mercados 

mundiales, en particular al norteamericano, considerado el más grande e importante del 

orbe. 

 

Dada esta importancia, resultan contrastante la situación de pobreza y vulnerabilidad del 

sureste mexicano, así como el resultado de las políticas públicas destinadas no sólo a su 

adecuada explotación para el desarrollo nacional, sino las destinadas al desarrollo social 

regional y local; todo parece indicar que el modelo económico neoliberal implementado 

ha priorizado la producción manufacturera para la exportación en detrimento de la 

producción rural agropecuaria y subsumido a la política de desarrollo social a la política 

macroeconómica. 

 

Sin embargo, los recursos estratégicos mencionados que posee la región de la Cuenca 

del Papaloapan, son nuevamente objeto de disputa por parte de las empresas 

transnacionales que operan en México, cuyas estrategias de cabildeo y presión a través 

de organismos internacionales han hecho que el gobierno mexicano reconsidere como 

prioritarias las políticas públicas de impulso a la inversión extranjera para su explotación, 

lo que puede interpretarse como un resultado positivo o logro de la actual política 

expansionista norteamericana, es decir, una vez más como a finales del siglo XIX y 

principios del XX con el gobierno porfirista, se está apostando por la privatización de los 

recursos estratégicos. 
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De ser así, al respecto cobran vigencia nuevamente las corrientes teóricas realistas del 

enfoque de las relaciones internacionales, que se habían visto cuestionadas, después del 

fin de la Guerra Fría, por parte de los impulsores liberales cuya corriente teórica se ha 

dado en llamar interdependencia-compleja o de la sociedad global o mundial, asumiendo 

un mundo en el parecía que el centro de vinculación era el comercio por el comercio 

mismo, en medio de una sana competencia entre productores libres de ataduras 

nacionales como los aranceles y sin intereses individualistas o mezquinos como lo 

establecía el dejar hacer dejar pasar (laissez faire, laissez passer). 

 

Por lo anterior, el presente análisis presenta un reto, para el cual es necesario establecer 

puntos de partida y mecanismos de análisis que nos expliquen el ámbito local por un lado 

y por otro el ámbito global que actualmente condiciona al primero. 

 

La crisis del sector azucarero, resultado entre otras cosas por la introducción de 

edulcorantes o la de los productores de piña entre otros productos tropicales de la zona 

de la cuenca del Río Papaloapan por la competencia que representa los provenientes de 

países asiáticos, caribeños o africanos, así como las recientes reformas energéticas en 

nuestro país que privilegian la participación de las corporaciones internacionales en el 

sector o el énfasis de la política económica en la producción manufacturera para el 

mercado externo, constituyen aspectos resultado del comportamiento internacional de 

los mercados que, a su vez, dan cuenta de la influencia del ámbito internacional 

caracterizado hoy por la globalización contemporánea de finales del siglo XX y principios 

del XXI en los ámbitos locales y regionales de nuestro país. 

 

Sin embargo, históricamente los diversos procesos de globalización, expresión de la 

mundialización de los mercados, siempre han marcado el ritmo de desarrollo no sólo de 

la región de la Cuenca del Papaloapan en Veracruz, sino de todos los espacios regionales 

y locales de México y el mundo, muchos de los cuales se han podido adaptar a ellos, ya 

desde su contacto con occidente a partir de la conquista de México en el siglo XVI, la 

cuenca del Río Papaloapan en Veracruz logró un desarrolló importante en el marco de la 

mundialización comercial de la Nueva España, en torno y gracias a los puertos de 

Veracruz, de Alvarado y el de Tlacotalpan. 
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Es por lo anterior, que el Golfo de México, fue desde entonces una región geoestratégica 

que además de mantener el contacto con la Nueva España ya mencionado, permitía tener 

acceso y control del Caribe y de sus diversas islas, así como de Centro y Sudamérica en 

beneficio de la metrópoli española. 

 

La Doctrina Monroe, la cual se sintetizada en la frase “América para los americanos” 

promovida por el Presidente de los Estados Unidos James Monroe, dirigida a garantizar 

el control político económico y militar de América Latina y la no intervención de los países 

europeos, particularmente de Francia, constituía un triunfo del vecino país del norte por 

el control total del continente, en el que sus regiones estratégicas y colindantes y México 

en particular con sus aguas, serian de vital importancia no sólo por haber sido la capital 

de la colonia española en América, sino por considerarse desde entonces vitales para la 

seguridad nacional de los Estados Unidos, dada la vecindad natural que tienen. 

 

En este contexto, l triunfo del movimiento de independencia de México, Monroe envía a 

Joel Robert Poinsett en 1825, como representante de los Estados Unidos para firmar el 

Tratado de Velasco, el cual establecía un acuerdo sobre los límites entre ambos países 

y en el cual Estados Unidos intenta infructuosamente anexarse la provincia mexicana de 

Texas como una de sus primeras acciones expansionistas. 

 

Poinsett, había sido un agente especial de los Estados Unidos en América del Sur entre 

1810 a 1814 que investigaba y apoyaba las posibilidades de éxito de los movimientos 

revolucionarios en América en su lucha por la independencia de España, antecedentes 

de las acciones norteamericanas para arrebatar el control de América al imperio español 

y adjudicárselo. En este contexto Poinsett en México tenía la encomienda, además de 

investigar al reciente gobierno imperial independiente de Iturbide y proponerle la compra-

venta de los estados del norte de nuestro país dada su creciente expansión económica y 

demográfica. 

 

La herramienta Ideológica de Poinsett para concretar la Doctrina Monroe fue organizar 

las logias masónicas del rito de York, dependiente de la "Gran Logia de Filadelfia", 
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tomando gran impulso y haciendo que personajes como Guadalupe Victoria, Lorenzo de 

Zavala y Vicente Guerrero estuvieran en sus filas, al igual que más adelante lo harían la 

mayor parte de los liberales, incluido el benemérito de las américas Benito Juárez. 

 

Resultado de la política expansionista 

mencionada, los Estados Unidos se fueron 

consolidado como una potencia mundial 

durante el siglo XIX, resultado de ella entre 

1846 y 1848 en la región del Golfo de México, 

a través de los principales puertos de Veracruz 

y Alvarado, en tanto estratégicos, se lleva a 

cabo la invasión norteamericana, hecho al que 

se sumó a la invasión del puerto Frontera en el 

estado de Tabasco en 1846-1847, así como la 

promoción para la anexión de Texas a la Unión 

Americana en 1845. 

 

De esta manera, a la Doctrina Monroe se 

sumaban estos hechos para neutralización de las pretensiones de España o de cualquier 

otra nación Europea como Francia que quisieran invadir o influir en los antiguos dominios 

hispanos. 

 

Adicionalmente y en este mismo sentido, los Estados Unidos ofrecieron el reconocimiento 

al gobierno liberal en bancarrota de Benito Juárez, con el apoyo de 4 millones de pesos 

y la protección norteamericana en caso de intervención europea al territorio nacional a 

cambio del tratado MacLane-Ocampo, protección que no tardó en concretarse en 1862, 

ante la intervención de la alianza Francia, Reino Unido y España y ante la negativa del 

gobierno mexicano de pagar la deuda contraída con esos países. Reino Unido y España 

entraron en negociaciones con el gobierno de México, renunciando a la intervención, no 

así Francia. 

 

El Tratado MacLane-Ocampo, firmado por Robert Milligan MacLane, representante de 

 

Foto 2 La dinámica económica local 
actual de las regiones aledañas al Golfo 
de México, requieren de ferris, llamados 
localmente pangas, para cruzar los 
diversos cuerpos de agua como el Río 
Papaloapan; esta se localiza en el 
municipio de Tlacojalpan, Veracruz. 
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los Estados Unidos en México y por el prócer liberal Melchor Ocampo en 1859, por 

órdenes de Benito Juárez, establecía que concedía el derecho de tránsito de personas y 

mercancías a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec, el punto más estrecho entre el 

océano Pacifico y el Golfo de México en el Sureste mexicano y las vías Guaymas-Nogales 

y Matamoros Mazatlán, así como protección de las mismas o la libertad para hacerlo por 

parte de los norteamericanos. 

 

Debido a la Guerra de Secesión, el Tratado no fue ratificado por el Senado 

estadounidense, quien consideró que ello aumentaría el poder del sur norteamericano en 

disputa con el norte y dificultaría el bloqueo impuesto por el ejército federado; sin 

embargo, más adelante habrían de otorgársele al gobierno norteamericano, por parte de 

los gobiernos mexicanos liberales otras concesiones para la explotación comercial y 

ferroviaria, es decir en la práctica los gobiernos mexicanos respondieron a la deuda 

ofrecida por los Estados Unidos: en 1899 Porfirio Díaz cede la concesión del Istmo de 

Tehuantepec oaxaqueño al Inglés Pearsons, territorio que formaba parte de un puente 

comercial entre Norteamérica, Hawái, San Francisco y Nueva York. 

 

A partir de entonces el sureste mexicano se sumaba con más actividades comerciales a 

través de sus puertos al comercio mundial, incrementadas más adelante con la 

inauguración del Ferrocarril transítsmico en 1907, que unía a los puertos de Minatitlán en 

el estado de Veracruz y de Salina Cruz en el estado de Oaxaca, acción que continuaría 

con la consolidación de la red de vías férreas por todo el país entre finales del siglo XIX 

y principios del XX y que a su vez habrían de comunicar a los principales puertos y 

ciudades mexicanas incluidas Veracruz, Alvarado y Tlacotalpan. 

 

La región sureste parecía consolidar una vez más su carácter geoestratégico iniciado 

desde tiempos prehispánicos, en donde sus puertos y las vías fluviales que les convergen 

como lo son los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Grijalva y el propio Golfo de México 

se complementaban con las vías férreas, para formar parte de una extensa red de 

comunicación marítima y terrestre, que para el siglo XIX daba cuenta ya de la segunda 

etapa de globalización comercial mundial o segunda globalización, cuyo potencial se 

incrementaba por la cercanía y complementariedad con el sistema hidrológico-comercial 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 40 

de los Estados Unidos, cuya magnitud, le había permitido a ese país alcanzar el 

despegue económico y comercial durante los siglos XVIII y XIX, contribuyendo a 

convertirlo en una potencia mundial. 

 

Sin embargo, el arribo de la Revolución Mexicana en 1910 por una parte y la 

incertidumbre generada por ella al capitalismo inglés y norteamericano principalmente, 

así como la inauguración del Canal de Panamá en 1914, la región más estrecha del 

continente americano habría de permitir el cruce de barcos del Océano Pacifico al 

Océano Atlántico, con ello se cortó de tajo con el intenso dinamismo comercial alcanzado 

entonces en el sureste mexicano registrado durante siete años gracias a la infraestructura 

ferroviaria instalada el Istmo de Tehuantepec que unía a Coatzacoalcos y Salina Cruz en 

los estados de Veracruz y Oaxaca respectivamente. 

 

Si embargo, el arribo del nuevo siglo XX, los cambios mencionados, así como los 

asociados al contexto nacional e internacional no significaron que el sureste mexicano 

dejara de ser considerado una región geoestratégica, ya que se habían iniciado los 

primeros descubrimientos de yacimientos de petróleo y gas existentes en el Golfo de 

México y en territorio nacional desde el sur de Tamaulipas hasta Campeche. 

 

A ello se sumaba que una vez concluida la Revolución de 1910, instaurados los gobiernos 

postrevolucionarios y habiendo concluido la crisis del veintinueve las políticas 

keynesianas derivadas de las que emanó el modelo de sustitución de importaciones 

adoptado, con la intención de consolidar un estado de bienestar, constituyeron el 

andamiaje de las acciones gubernamentales que habrían de fomentar el desarrollo 

económico de la región sur-sureste de México, caracterizado, como se ha mencionado, 

por su alto potencial para el desarrollo de las actividades agropecuarias intensivas y 

extensivas, resultado de las grandes llanuras existentes entre el Golfo de México y la 

Sierra Madre Oriental, únicas en el país y explotadas desde tiempos prehispánicos y 

coloniales. 

 

Así mismo, en el siglo XX postrevolucionario, después de la Segunda Guerra Mundial, la 

región del Istmo de Tehuantepec y las ventajas de su potencial para el transporte a bajo 
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costo de mercancías dada la cercanía entre el Pacifico y el Golfo de México y 

eventualmente con el Atlántico, darían la posibilidad de crear un oleoducto, el incremento 

de las actividades del ferrocarril y la construcción de la carretera transístmica entre los 

puertos de Salina Cruz , Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Aspectos a los que se sumaba la constante del potencial agropecuario extensivo e 

intensivo de la planicie del sureste mexicano, dado por su clima tropical que posibilita la 

producción de diversos cultivos, muchos considerados exóticos y con la posibilidad de 

obtener hasta tres cosechas anuales en comparación con otras regiones del país, al igual 

que maderas preciosas; ello favorecido, entre otros aspectos climáticos y meteorológicos 

propios de la región, por la existencia de los principales ríos del país en cuanto a su 

capacidad hidrológica se refiere, dada por estar entre las regiones consideradas con los 

más altos niveles de precipitación fluvial a nivel nacional, aspectos que inciden también 

en el potencial para la construcción de presas y de manera inherente de electricidad, 

obras que comenzaron a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

 

En otras palabras, el sur sureste de México y en particular la Cuenca del Papaloapan, 

representa ventajas comparativas con un alto potencial ya en desarrollo para la 

generación de energía cinética, mediante presas, de sistemas riego para la producción 

agropecuaria y de energía química e insumos derivados del petróleo para industria por la 

existencia de los hidrocarburos, aspectos que permiten catalogarla como una de las  

regiones energéticas en el mundo y por lo tanto estratégicas, es decir, geoestratégicas. 

 

En este contexto, la política de sustitución de importaciones en el marco de consolidación 

de la demanda interna derivada del enfoque keynesiano, permitió un nuevo impulso de 

la región de la Cuenca del Papaloapan, a través de las acciones de la CODELPA, dicha 

institución de carácter federal tenía un enfoque integral de atención a la región que, según 

el discurso oficial, partía de la domesticación del Rio Papaloapan para evitar las 

recurrentes inundaciones derivadas de sus naturales y recurrentes desbordamientos a 

partir de la construcción de presas, represas y bordos, hasta acciones destinadas a 

impulsar el desarrollo social de los pueblos y ciudades que formaban parte del entorno 

de este sistema hidrológico. 
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El sistema hidrológico de la Cuenca del Río Papaloapan, incluye a tres estados del país, 

Veracruz que alberga a la mayor parte de él en cuanto a su trayecto, dimensiones y 

volumen hidrológico, así como a Oaxaca y Puebla, estados donde se origina 

meteorológicamente hablando. 

 

Las acciones de la CODELPA se sustentaban en la política de sustitución de 

importaciones mencionada y en una política de autosuficiencia alimentaria que formaban 

parte, a su vez, de la estrategia de seguridad nacional del Estado mexicano, sin embargo, 

los años setenta serían testigos de una crisis generalizada del modelo, planteándose 

estrategias para el sostenimiento del mismo, sin embargo, no fueron suficientes o 

adecuadas como las estrategias de crédito, dotación de semillas o el otorgamiento de 

subsidios, dicho modelo como habremos de ver vería su ocaso en la década de los 

ochentas. 

 

Fue la apertura comercial, planteada por el modelo neoliberal a partir de los años ochenta 

que terminó interpretando como un “elefante blanco” a la CODELPA, lo que llevó a su 

desmantelamiento, lo que representó para los productores agropecuarios de la Cuenca 

del Papaloapan, omisión o cancelación de las políticas mencionadas destinadas a 

apoyarlos como créditos, semillas, subsidios y suma el andamiaje institucional de gestión 

que representaba esa importante institución en el Sotavento veracruzano ante los 

diferentes niveles de gobierno como los municipios circundantes y los gobiernos 

estatales. 

 

Sin embargo, esta nueva situación habría de afianzar un nuevo desplome de la 

producción local del Sotavento, sumada a la contracción de los mercados, tanto 

internacionales como nacionales. Habían quedado atrás épocas doradas en las que los 

mercados europeos, en el caso de la época colonial recibían la producción cuenqueña, a 

los que se había sumado el mercado norteamericano hacia finales del siglo XIX y 

principios del XX, el flujo de mercaderías extranjeras que llegaron a transitar por el Istmo 

de Tehuantepec y en toda la región del sotavento veracruzano y el dinamismo del 

mercado nacional, regional y local, cuya demanda, particularmente después de la 
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segunda mitad del siglo XX, se satisfacía con la producción local, resultado de un 

paradigma de sustitución de importaciones de corte keynesiano, que impulsó un estado 

que aspiraba a considerarse de bienestar por el corte social de sus políticas. 

 

Por su parte, la producción de la caña de azúcar, uno de los productos resultado de la 

explotación extensiva e intensiva asociado a derramas económicas importantes en la 

región de la Cuenca del Papaloapan también declinó, cayendo en una situación de crisis 

resultado de haberse convertido, entre otras causas en un monocultivo regional, que 

limitó la producción de otros cultivos y con ello la diversificación agropecuaria y de fuentes 

de ingresos asociadas a ella. 

 

Aun así, hoy por hoy el cultivo de la caña de azúcar continua siendo una importante fuente 

de ingresos para los productores pero no suficiente, ya que han tenido que enfrentar 

ahora la liberalización de los mercados del azúcar y con ello reducidos sus ingresos por 

la venta del dulce producto que hoy por hoy compite con los precios del mismo producto 

de los países caribeños, de Centro y Sudamérica, África y Asia, sumada a la presencia 

de los edulcorantes, sustitutos provenientes principalmente del jarabe de maíz 

genéticamente modificado para su producción, proveniente principalmente de los 

Estados Unidos. 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 44 

1.3 Origen de la Comisión del Papaloapan 
 

En 1944 resultado de las abundantes lluvias anuales registradas en el sureste, 

particularmente en la Cuenca del Papaloapan, el consecuente desbordamiento natural 

del Rio Papaloapan para la formación de pantanos como ecosistema propio y milenario 

de la región, sumado a un crecimiento poblacional sin precedentes registrado en las 

primeras décadas del siglo XX, fueron elementos que hicieron que las inundaciones 

naturales mencionadas se tornaran severas y hasta violentas, resultando afectadas 

comunidades en cuanto a infraestructura cultivos, cosechas, ganado, pero principalmente 

en pérdida de vidas humanas como no se había visto antes. 

 

Ante la devastadora tragedia en el sotavento veracruzano, el Presidente Miguel Alemán 

Velasco sobrevuela la región y en el contexto de las políticas keynesianas derivadas en 

el modelo de sustitución de importaciones y del Estado de Bienestar, crea la Comisión 

del Papaloapan por sus siglas CODELPA, instancia dependiente del gobierno federal 

cuyo objetivo era “domesticar al río Papaloapan” y evitar futuras catástrofes. Para ello se 

tomó como modelo a seguir las estrategias de contención hidráulica y de desarrollo del 

Río Misisipi en los Estados Unidos, cuya infraestructura, mediante el desarrollo de 

presas, represas y conectes fue un seguro físico en contra de inundaciones y pudo 

garantizar, para el vecino país del norte, el tránsito de mercancías y la integración a este 

importante afluente de una parte importante de la vasta red ríos en la Unión Americana; 

así mismo, se buscó replicar las políticas gubernamentales para el desarrollo de los 

pueblos rivereños de ese importante afluente de Norteamérica, también resultado del 

modelo keynesiano y en el marco del Welfare State. 

 

Foto 3 Diversas placas conmemorativas alusivas a la trágica inundación de 1944 en la Cuenca del 
Papaloapan en Tuxtepec Oaxaca, municipio de los más afectados por el fenómeno. 
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De esta manera y a partir de ese momento un grupo de ingenieros mexicanos son 

enviados por el gobierno de nuestro país a estudiar la experiencia técnica y social en 

torno a la llamada “domesticación del Rio Misisipi” e implementarla en México en el Rio 

Papaloapan, surgiendo formalmente en 1947 la CODELPA, la cual a su vez habría de 

marcar el surgimiento de otras comisiones de cuenca para otras importantes vías fluviales 

o cuerpos de agua de México para el desarrollo agropecuario y social. 

 

 

 

Con una visión integral que incluía la construcción de infraestructura para la contención 

del Río Papaloapan y el desarrollo socioeconómico de esta región del sureste mexicano, 

la CODELPA habría de garantizar y regular dicho proceso en los tres estados de la 

República Mexicana que albergan dicho complejo hidrológico natural: Veracruz, Puebla 

y Oaxaca. 

 

Foto 4 Hasta la actualidad las inundaciones son frecuentes en la región del Papaloapan, las obras 
de infraestructura creadas para contener al Río por parte de la CODELPA fueron insuficientes, 

resultado de ello actualmente continúan inundando a diversos poblado 
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Así mismo, la autosuficiencia alimentaria, la Revolución Verde, el desarrollo estabilizador, 

la creación de paraestatales para la producción de fertilizantes, la consolidación y 

mantenimiento de las vías férreas para el surtimiento y distribución de productos 

agropecuarios y la protección arancelaria de los mismos, entre otros aspectos que 

fortalecían el mercado interno, serían los modelos conjugados en las políticas 

implementadas por la CODELPA y desarrollados por el Estado mexicano en el ámbito 

rural con intenciones de consolidarse como un Estado de bienestar y que habrían de 

garantizar la existencia de esa importante institución, que junto a la región objeto de sus 

políticas y acciones, habrían de considerarse como estratégicas para el desarrollo 

nacional y local. 

 

La conjugación de las políticas públicas mencionadas, significó para la región del sur-

sureste y en particular para la Cuenca del Papaloapan, un desarrollo local que decayó 

con el arribo de los esquemas neoliberales en la década de los ochentas del siglo XX. En 

dicho esquema de bienestar y de sustitución de importaciones, la variable internacional 

se contenía con medidas gubernamentales que fomentaban el desarrollo nacional, local 

y regional y protecciones arancelarias, pero sin duda no dejaba de influir. 

1.4 La tercera globalización para la Cuenca del Río Papaloapan en el estado de 
Veracruz. 
 

La presente tesis da cuenta del desarrollo regional en la Cuenca del río Papaloapan en 

el estado de Veracruz en México, como resultado de los procesos de redimensionamiento 

del concepto vertical tripartita Estado-nación-región a partir del cambio de modelo 

económico de principios de los ochentas llamado neoliberal, el cual propuso la producción 

para el mercado externo como modelo de crecimiento y no la sustitución de importaciones 

para el mercado interno. 

 

En este nuevo modelo la variable internacional básica e inherente a él juega un papel 

más dinámico y condicionante que en el modelo anterior de sustitución de importaciones; 

dicha variable como nunca antes determina los procesos de producción nacionales y 

locales, así como sus dinámicas sociales, dejado en muchas ocasiones a regiones 
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enteras al margen de su desempeño, en virtud de que no pueden competir o emparejarse 

a los “equilibrios” del ámbito internacional en cuanto a niveles de producción, 

productividad, precios internacionales o nichos de mercado. 

 

 

En el caso de nuestro país, la eliminación de barreras arancelarias para fortalecer 

presuntamente las exportaciones y la producción nacional destinada a los mercados 

extranjeros establecidas en el TLC, firmado por México en el contexto de encontrar una 

salida viable a la crisis de déficit fiscal que sufrió el Estado Mexicano en la década de los 

ochenta, fueron parte de las medidas iniciales del modelo neoliberal, enseguida se 

desmantelaron, redujeron o fusionaron diversas empresas o instituciones públicas y sus 

espacios serían llenados por una iniciativa privada que alcanzaría mayor eficiencia en la 

producción, equidad social y desarrollo y hasta equilibrio económico. 

 

Sin embargo, el surgimiento de las nuevas problemáticas sociales que se han impuesto 

en la realidad contemporánea de México y en particular a la Cuenca del Papaloapan en 

el estado de Veracruz se ha manifestado en marginalidad económica y social. A más de 

treinta años de iniciada la denominada globalización de los mercados, esa situación 

Foto 5 Mural al Papaloapan, en la carretera Cosamaloapan Tuxtepec, Veracruz. 
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continúa interpretándose, por parte del neoliberalismo, como el saldo de un alejamiento 

de los embates de la política exterior y de una falta de competitividad en ese ámbito 

resultado del modelo de sustitución de importaciones. 

 

A lo largo del desarrollo histórico de la Cuenca del Papaloapan, esta como todas las 

regiones de nuestro país y del mundo fue condicionada en todo momento por su contacto 

en mayor o menor medida con el ámbito internacional, de manera que diversos autores 

coinciden en que la falta de competitividad no es exclusiva de esta región y ha sido 

resultado de la carencia u omisión de una política agropecuaria, industrial, de desarrollo 

social y regional específicas por parte del estado neoliberal mexicano de los últimos 

treinta años. 

 

Hoy por hoy el modelo económico neoliberal vigente ha condicionado el desarrollo de la 

región de la Cuenca de una manera desfavorable, propiciando la contracción económica 

de la región del sotavento veracruzano, toda vez que la producción agropecuaria que le 

había posibilitado desarrollo y crecimiento hoy se encuentra subsumida a las políticas de 

apoyo a la  producción manufacturera para la exportación, es decir, al margen de políticas 

públicas destinadas consolidar o madurar su incorporación a la apertura comercial. 

 

Resultado de lo anterior, los procesos de contracción del mercado azucarero en 

particular, uno de los principales productos industrializados de la región del sotavento se 

ha enfrentado a bajos precios nacionales e internacionales, el mismo caso es para 

productos agropecuarios como la piña y el mango, frutos exportables en otrora, entre 

otros frutos y cultivos tropicales. La situación anterior, ha incidido para que la región 

sotaventina registre un creciente desempleo, cuyos afectados han iniciado un proceso 

migratorio relativamente reciente sin paralelo en el pasado de Veracruz y particularmente 

en la Cuenca del Papaloapan. 

 

Estas aspectos que han incidido en la región producto de la nueva y más reciente 

globalización, se diferencian de la primera durante la colonia en la que se registró una 

importante inmigración que permitió incrementar la población de la zona con gente 

proveniente España y de África, en su mayoría de Angola, esta última para trabajar como 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 49 

esclavos en las plantaciones de caña de azúcar, es decir, mientras la primera 

globalización si bien convirtió la región del Papaloapan en un espacio con dinamismo 

económico con prácticas semifeudalistas o precapitalistas, dicho dinamismo continuó 

durante el México independiente y a lo largo del siglo XIX y principios del XX bajo el 

modelo de la hacienda y aún bajo el modelo keynesiano de sustitución de importaciones 

coordinado y regulado por la CODELPA durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

En el siguiente capítulo habremos de ver como el presente proceso de globalización ha 

redimensionados no sólo al Estado, al territorio, al mundo económico y a la 

sustentabilidad misma del planeta,  constituyéndose en grandes desafíos 

contemporáneos para el desarrollo social. 
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CAPÍTULO 2 REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO, 
DEL TERRITORIO, DEL MUNDO Y DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN LA GLOBALIZACION DESAFIOS 

PARA EL DESARROLLO HUMANO, LOCAL, 
REGIONAL Y NACIONAL 

2.1 Cultura, familia, sociedad y Estado, instituciones trastocadas por la 
globalización a través del liberalismo que la promueve 
 

La construcción de lo humano es el proceso que le permite a este crear un mundo que lo 

albergue, un mundo valga la expresión, humanamente significativo, la cultura es ese 

mundo creado o construido por él ser humano que le permite asirse de una estructura 

espacio-temporal, cultura que tiene que crear y recrear a partir de ella misma y en la cual 

pueda vivir en sociedad para sobrevivir, a semejanza de lo que representa el mundo 

instintivo para los animales. (Berger, Peter, 1967, p.13 a 44). 

 

En ese proceso dinámico de la cultura se establecen y configuran prácticas sociales que 

definen ciertas relaciones de poder interdependientes que se institucionalizan y, como se 

ha mencionado, determinan la vida humana, resultado de ello son la caracterización de 

diversas formas de sociabilidad, es decir, la existencia diversas culturas. 

 

Las formas materiales y no materiales que adquiere la cultura también determinarán la 

constante construcción social del devenir humano; en este sentido podemos afirmar que 

cada nueva construcción social o su modificación estarán determinadas por intereses 

culturales específicos de manera inevitable. La sociedad es parte de la cultura no material 

que el ser humano ha creado, ella lo determina y a su vez él la construye en tanto animal 

social, de ahí que la construcción del conocimiento sea un ejercicio condicionado por la 

cultura y más específicamente por la sociedad. (Berger, Peter, 1967, p.18 a 20). 

 

Pero cuando hablamos de sociedad no hablamos de una estructura homogénea como 

hemos visto, por el contrario existen sinnúmero de intereses sociales determinados por 

las relaciones sociales y más específicamente por relaciones de poder precisas. 
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Para poder convivir socialmente, el ser humano requiere de ciertos pactos dada la 

multiplicidad de intereses que convergen en su devenir, la familia en este sentido 

constituye la célula social y política en la que el ser humano se confronta en primera 

instancia con el otro, las relaciones establecidas en su seno dan la pauta para establecer 

acuerdos, convenios y diálogos básicos para la sobrevivencia. 

 

Instituciones como la familia basadas en un orden simbólico de lo biológico de los sexos, 

constituye una institución que garantiza un orden social determinado, la sociedad 

capitalista basada en la figura paterna emanante de autoridad y garante del Estado y sus 

supuestos a ese nivel celular básico de la sociedad, bajo la idea de la familia tradicional 

con la posibilidad de incorporar a los considerados diferentes, puede garantizar las 

relaciones de poder de la sociedad capitalista (Roudinesco Elisabeth, 2003, p. 7 a 12). 

 

Por otra parte, la existencia y reconocimiento de la familia no es posible sin la legitimación 

de la sociedad conformada por un sinnúmero de ellas, reconociendo articulaciones, 

alianzas, ascendencias y descendencias y la prohibición de prácticas como el incesto que 

garantizan la relación con otras familias y no con una misma consolidan a ese nivel el 

paso de la naturaleza a la cultura, es decir, al ámbito de lo humano. (Roudinesco 

Elisabeth, 2003, p. 15). 

 

Por su parte, el Estado se erige como una construcción abstracta y la como la forma más 

acabada del contrato social entre los seres humanos, posicionándose como poder 

supremo por encima de ellos, como símbolo mítico tiene toda la fuerza indomable para 

hacerse sentir entre los seres humanos y garantizar determinadas instituciones sociales. 

El Estado es para Hoobes un Leviatán cuya fuerza sobrehumana se funda, 

paradójicamente, en la actividad política de los seres humanos, en ese sentido deja de 

ser un poder celestial o divino, aunque con la misma o superior fuerza. El Leviatán 

constituye la idea más acabada de Estado y el abandono del estadio de naturaleza o de 

instintos en la que el ser humano puede establecer su devenir a través de diversas 

instituciones como la familia y la sociedad descritas anteriormente. En este sentido el 

Estado es la institución más acabada abarcadora de la creación humana para garantizar 
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su existencia (Scmitt Carl, 1938, p. 5 a 14). 

 

Sin embargo, por lo planteado hasta aquí se puede decir que las instituciones como la 

familia, la sociedad y el Estado son históricas y por lo tanto pueden adquirir dimensiones 

y formas diversas acotadas a los intereses de los seres humanos, hoy en día, por 

ejemplo, podremos referirnos a la familia, a la sociedad y al Estado capitalistas, es decir, 

a instituciones que están atravesadas por las relaciones sociales de producción 

capitalista, en la cual la búsqueda de la ganancia fundamentada en el plusvalor, resultado 

de la explotación del ser humano por el ser humano para valorizar las mercancías 

traducidas en bienes y servicios es la constante. 

 

Hoy en día el capitalismo se fundamenta filosóficamente en el liberalismo para legitimar 

sus instituciones. El liberalismo hoy en día constituye un marco u horizonte de 

interpretación ideológico en el que se presupone un rechazo a los totalitarismos como 

únicas maneras de interpretar el mundo, sin embargo eso sólo es su retórica, ya que en 

la práctica hemos podido ver que el liberalismo fomenta la globalización industrial y 

comercial como la única posibilidad económica para el mundo contemporáneo a través 

de la política y las acciones de política, por ello José Luís Orozco se pregunta si de lo se 

trata es de una globalización totalitaria (Orozco, José Luis, 2007 2000 p.) 

 

En este sentido el capital para lograr su autonomía a través de su aparato ideológico, el 

liberalismo, combate constantemente al Estado y poder permitir que la “mano invisible” 

del mercado opere para la realización de la ganancia, trastocando, con el apoyo del 

Estado, todos los espacios sociales con ese propósito, sin embargo, esa contradicción 

se ha manifestado reiteradamente a través de la historia. 

 

En la historia de la humanidad se registran dos momentos históricos destacables en los 

que el capital ha operado para poder realizarse, uno cuando el liberalismo sometió a los 

poderes absolutos de Europa en los siglos XVII y XVIII, obligándolos a dejar hacer y dejar 

pasar (Laissez faire, laissez passer) promulgándose un Estado liberal; otro momento 

ocurrió en el siglo XX a raíz de la crisis de 1929 de la que surge la implementación del 

Estado de Bienestar, cuyo papel habría de propiciar los efectos multiplicadores 
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keynesianos. 

 

Por su parte, la historia reciente de la globalización no ha resultado muy diferente, tal es 

el caso de las medidas estatales que permiten recatar bancos, empresas, y como 

habremos de ver en varias ocasiones al sector agroindustrial azucarero en México, 

resultado de las diversas crisis latinoamericanas de los ochenta y los noventa, cuyos 

costos han sido pobreza, desempleo, analfabetismo y sus derivados. 

 

En procesos históricos como los mencionados el sistema capitalista como efectos 

colaterales a la generación de la ganancia o a manera de paliativo para saldar 

compromisos por los apoyos recibidos para posicionarse y/o consolidarse ha generado 

ciertos niveles de prosperidad social, permitiéndole garantizar que los ciudadanos no 

infrinjan o vulneren la política del capital existente, en muchas ocasiones propiciando para 

ello la existencia de ciudadanos “apolíticos”; se trata de creaciones institucionales 

capaces de cohesionar para garantizar la existencia del capital, tal fue el caso del 

fascismo o del nazismo, el caso del Estado de Bienestar fue un logro en ese sentido pero 

mucho más sutil que el primer ejemplo. 

 

Por lo anterior, se puede decir que la conformación individual, social y del Estado se nutre 

bajo determinados intereses, actualmente se determina por los intereses políticos 

establecidos del capitalismo. Sin embargo, de esta situación no siempre es consiente el 

ser humano, dado que la cultura y la sociedad de la que forma parte se establecen ante 

él como una estructura dada, la cual no le es posible distinguirla como histórica, la asume 

como natural e imperecedera. Es decir, la estructura alcanza el primado sobre la acción, 

se acentúan con fuerza las cualidades restrictivas de la estructura en las que las 

condiciones inadvertidas de la acción y sus consecuencias determinan el proceso de 

reflexividad. (Gidens Anthony, 1995, p. 31 a 42). 

 

De ahí que para la construcción de instituciones en diferentes ámbitos se requiera un 

registro reflexivo permanente de una acción cotidiana, que tome en cuenta la conducta 

del individuo y la de otros. La racionalización de la acción implica que los actores tengan 

una comprensión teórica de sus actividades, lo que no siempre ocurre, esa es una tarea 
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de los científicos. Pero históricamente este proceso no es continuo, ni tampoco 

homogéneo, por el contrario es azaroso y difícil, es ante todo un proceso histórico, es 

decir determinado por el tiempo y el espacio social especifico 

 

La teoría de justicia de John Rawls, establece que asumiendo la existencia de los 

desequilibrios inherentes al capitalismo existe la necesidad de rescatar la idea de un 

contrato social o pacto basado en los principios de justicia, caracterizada por tres rasgos: 

democracia, laicicidad y cooperación social, en la que la política debe estar guiada por la 

justicia y no por procedimientos para arribar al poder, menos aún por la ganancia en sí 

misma. Bajo el esquema anterior Rowls propone que las instituciones sociales como la 

cultura, familia, sociedad y Estado deben ser ante todo justas, sino es así es necesario 

que se cambien. (Rawls, John, p. 17 a 135). De otra manera, continuaremos con la 

constante de la degradación humana y de sus instituciones, tanto las básicas como la 

familia y la sociedad, o bien como las más acabadas y abarcadoras como el Estado 

mismo. 

2.2 Enfoque económico keynesiano en el Estado de Bienestar 
 

El Estado nación fue adoptado y fortalecido por muchos países llamados periféricos o 

emergentes como el nuestro con el enfoque económico keynesiano, el cual parte de que 

la falta de demanda agregada es el origen de las crisis del capitalismo, desterrando así 

la idea equivoca de la economía neoclásica que suponían que la oferta creaba su propia 

demanda. 

 

El Estado nación bajo los principios Keynesianos impulsó políticas estatales que 

estimularan la demanda agregada, mediante políticas fiscales como el aumento del gasto 

público o la disminución de impuestos; el propósito era generar el pleno empleo de los 

recursos y generar los equilibrios que el mercado por sí sólo es incapaz de generar, 

adicionalmente controlar la presencia del mercado externo (importaciones, 

exportaciones), ello aseguraba tener un control casi completo del modelo económico, que 

en algunos países como el nuestro fue llamado de modelo o paradigma de sustitución de 

importaciones. 
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Sin embargo, el agotamiento del modelo económico descrito y el arribo de esquemas 

neoliberales en los países desarrollados, inicialmente en los Estados Unidos e Inglaterra, 

se convirtieron en el nuevo paradigma propuesto para garantizar la ganancia capitalista 

y consecuentemente en presiones para que el resto de los países lo implementaran. 

 

Para nuestro país dichas presiones, provinieron de los Estados Unidos a través de 

instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y/o la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), abandonando los anteriores objetivos para 

los cuales se habían creado. En el caso del FMI uno de sus objetivos fundacionales, era 

coadyuvar a lograr la estabilidad económica global, asegurando que los diferentes países 

mantuvieran los niveles de demanda agregada, y de ser necesario, otorgarles préstamos, 

con ello, el FMI asumía o presuponía que los mercados fuesen incapaces de generar 

equilibrios o el pleno empleo de los recursos. 

 

Bajo este nuevo paradigma que se ha denominado como totalitario por algunos, dado 

que opera en todo el mundo sin cuestionamientos y con la anuencia, apoyo y promoción 

absoluta de los Estados nacionales, a los que por cierto ve como obesos e ineficientes, 

las variables internacionales, principalmente las económicas como los flujos de dinero y 

el comercio están determinando el reciente devenir histórico de los países, las regiones 

y las localidades, de dicha situación no queda fuera la Cuenca del Río Papaloapan en el 

estado mexicano de Veracruz. 

 

En este mismo sentido también se han transformado los objetivos de organismos 

internacionales como el Banco Muncial (BM), que anteriormente era vigilar aspectos 

estructurales como la asignación del gasto público por parte de los gobiernos, sus 

instituciones financieras, el mercado laboral y su política comercial, gracias a ello los 

Estados Unidos, por ejemplo lograban estabilizar su economía, permitiendo, a su vez, el 

equilibrio interno de los países periféricos. 

 

Por el contrario, los objetivos de la mayoría de los organismos e instituciones 

internacionales y las políticas que de ellas se derivan, “consideran y promueven un 

enfoque de libre mercado para estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza” 
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(SPARR PAMELA: 2006), como una condicionante para continuar otorgando los 

mencionados créditos y subvenciones propios de su naturaleza institucional. 

 

Sin embargo, después de más de treinta años de haberse iniciado dichas medidas en 

diversas partes del mundo los resultados de esta contradicción, no sólo han sido 

marginales en cuanto a la reducción de la pobreza, sino en torno a la mayor parte de los 

diversos indicadores de desarrollo social, que parecen indicar lo contrario, es decir, se 

han hecho más grandes las brechas entre países y entre sectores sociales. 

 

2.3 La reivindicación del Estado como unidad de análisis en las concepciones 
teóricas del ámbito internacional. 
 

Hoy en día los enfoques de análisis de las relaciones internacionales tienen ante sí el 

reto de explicar los vínculos entre entidades mundiales, nacionales, regionales y locales, 

la mundialización de las relaciones comerciales, sociales, de cooperación y colaboración 

parece ser que habían estado en entredicho toda vez que la contracción del Estado como 

poder fáctico determinante de ellas, ha sido la constante prácticamente en todo el mundo 

en los últimos años. 

 

Sin embargo, como se ha visto en la práctica el Estado nacional continua jugando un 

importante papel en el esquema de las relaciones internacionales contemporáneas 

caracterizadas por la globalización. Ese papel beligerante del Estado ha sido reivindicado 

por el enfoque teórico del neorrealismo, aún en el tema de la cooperación internacional y 

es también un elemento importante para la evaluación, diseño e implementación de 

políticas públicas. 

 

Contrariamente, desde la óptica y supuestos de los teóricos liberales, en el ámbito de los 

estados nacionales céntricos y con las mismas condiciones de poder consideran que no 

hay posibilidad de acuerdos internacionales, pudiéndose dar lugar a la anarquía a nivel 

internacional, ante la ausencia de un poder supranacional que arbitre, ordene y/o regule, 

respecto al papel del Estado en las políticas públicas consideran que es ineficiente e 

ineficaz. 
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Sin embargo, en la práctica, la cooperación internacional no es resultado de la buena 

voluntad de los entes internacionales para coadyuvar en los asuntos de agendas mutuas 

como lo establece el enfoque liberal institucionalista, sino que paradójicamente, es el 

resultado de la búsqueda o conservación del poder por parte de ellos, tal como lo 

establece el enfoque neorrealista de las relaciones internacionales. Así mismo, en el 

ámbito de las políticas públicas el Estado es imprescindible para su evaluación, diseño e 

implementación como se ha comentado. 

 

En este sentido, resulta necesario redimensionar al Estado moderno que surge a partir 

de los siglos XIV y XV con los estados monárquicos y que se consolida del siglo XVI al 

XIX, respaldados por la burguesía (estados burgueses), organizándose y 

constituyéndose como un modo de gobierno que asume la idea de la soberanía, 

entendida como ausencia de un poder supremo al Estado mismo, paralelamente a la idea 

de que la forma de gobierno debe ser decidida por los miembros de la comunidad política; 

así como la idea del contrato social entre los miembros de la sociedad cuyas cláusulas y 

garantías deberán salvaguardarse por parte del Estado, el cual retomó en el siglo XX. 

 

A partir de entonces, el Estado se erige como una construcción abstracta y la como la 

forma más acabada del contrato social entre los seres humanos, posicionándose como 

poder supremo por encima de ellos, como símbolo mítico tiene toda la fuerza indomable 

para hacerse sentir entre ellos y garantizar las instituciones sociales. 

 

El tipo de Estado surgido a partir del siglo XVIII basado en la idea de la autodeterminación 

o soberanía de los pueblos y no del monarca para escoger su futuro político y sus 

acciones-decisiones en beneficio de la sociedad que representa se trata de un Estado 

omnímodo, cuya figura fue representada por Hobbes como una criatura grandiosa y 

terrible que concentraba todos los poderes, cuya fuerza sobrehumana se funda, 

paradójicamente, en la actividad política de los seres humanos, deja de ser un poder 

celestial o divino, aunque con la misma o superior fuerza. 

 

El Leviatán constituye la idea más acabada de Estado y el abandono del estadio de 
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naturaleza instintiva en la que el ser humano puede establecer su devenir a través de 

diversas instituciones como la familia y la sociedad. En este sentido el Estado es la 

institución más acabada y abarcadora de la creación humana para garantizar su propia 

existencia (Scmitt Carl, 1938, p. 5 a 14). 

 

Por lo anterior, el Estado es histórico y hoy en día se trata de un estado burgués, es decir, 

actualmente el capital lo condiciona y lo determina en función de la ganancia mediante 

su aparato ideológico: el liberalismo. La contradicción actual es que la burguesía se 

encuentra en una lucha constante con el Estado para proclamar su autonomía, aludiendo 

a la supuesta mano invisible del mercado como su determinante para la realización 

constante de sus ganancias, sin embargo ha sido el Estado desde el origen histórico de 

la burguesía quien ha sido indispensable para el logro de sus propósitos, el principal la 

ganancia. 

 

Esta contradicción, ya mencionada es vista en dos momentos históricos de la humanidad, 

uno cuando el liberalismo, a través del surgimiento del Estado burgués, somete a los 

poderes absolutos de Europa (siglos XVII y XVIII), cuyo origen cuestionado se presuponía 

divino, dando paso a una idea no menos dogmática: la de “la mano invisible”, 

fundamentada por Adam Smith, obligando a dichos Estados monárquicos a dejar hacer 

(producir) y a dejar pasar (comerciar) [laissez fair, laissez passer], proclamándose un 

nuevo Estado permeado por el liberalismo: el Estado liberal. 

 

El otro momento histórico contradictorio como el mensionado ocurrió en pleno desarrollo 

del capitalismo, transcurridas casi las tres primeras décadas del siglo XX, la crisis de 

1929, gestada por lo menos una década antes, evidenció la incapacidad de los mercados 

para generar sus equilibrios a través de la mencionada mano invisible, la oferta había 

superado a la demanda, generando la parálisis del sistema económico mundial. Más aún, 

el Estado de Bienestar para enfrentarla surge como resultado de un nuevo pacto social, 

que tenía una vez más el propósito de apoyar a la economía burguesa, generando 

mediante acciones financiadas con el gasto público del Estado los efectos multiplicadores 

que harían obtener la tan ansiada ganancia. 
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En los momentos históricos descritos el Estado jugó un papel fundamental, evitando 

desequilibrios sociales y económicos, sin embargo, aun así la embestida del capital en 

contra de él, aun cuando ha sido su aliado, no cesa; hoy en día estamos ante nuevos 

ataques al Estado por parte del capital, pero ahora con el aparato ideológico del 

neoliberalismo, quien ahora proclama como principio equilibrador de los mercados y de 

los intereses sociales a la globalización, por lo que es considerada como una meta a 

alcanzar. 

 

Sin embargo, muchos autores coinciden en que a más de treinta años de implementación 

y seguimiento de medidas a favor de la globalización de los mercados por diversos 

gobiernos nacionales, regionales y locales no se han generado los equilibrios tan 

buscados con ello; por el contrario, estamos ante la presencia de capitales fortalecidos 

que reiteradamente embisten al Estado hobbesiano, por lo que la contradicción entre 

Estado y mercado parece persistir, es decir, a pesar de todos los embates no ha sido 

posible nulificar el poder del Estado para privilegiar al mercado, aun con la ayuda de su 

propio poder. 

 

Por lo anterior y por muchos otros aspectos, se puede afirmar que el Estado actual 

conserva parte del Estado absolutista y parte del Estado liberal, y lo que en él puede 

quedar del Leviatán de Hobbes es embestido sin cesar por parte del neoliberalismo. Más 

aún las instituciones sociales resultantes de ese Estado parece que surgen con un código 

genético cuya la instrucción es abolir al Estado mismo que las ha creado, toda vez que 

simultáneamente nacen con el objetivo de estar al servicio de los equilibrios prometidos 

por la globalización de los mercados y no del bienestar o interés general. 

 

Por lo anterior, en el acontecer se puede ver que el Estado nacional liberal, está siendo 

prácticamente aniquilado por las corporaciones internacionales, cuya lógica trasciende 

los espacios locales y regionales, hacen política negociando con los diferentes niveles de 

gobiernos nacionales para posicionarse y reproducir las ganancias respectivas del capital 

que promueven. El Estado es asaltado una y otra vez por los intereses privados 

trasnacionales. Estamos ante la presencia de un poder ya casi omnímodo que ha 

superado al poder del Estado, se trata del capital que en su búsqueda desenfrenada por 
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multiplicarse y realizarse no reconoce fronteras nacionales, sólo cuando es necesario que 

los Estados que las garantizan salvaguarden y promuevan sus intereses. 

 

Sin embargo, la conformación individual, social y estatal no sólo se nutre bajo 

determinados intereses, sino que se determina por los intereses políticos establecidos, 

hoy por los del capitalismo, situación de la que no siempre es consiente el ser humano, 

en tanto ciudadano, dado que la cultura y la sociedad de la que forma parte se establecen 

ante él como una estructura dada que no le es posible distinguirla como histórica, la 

asume como natural e imperecedera. Es decir, la estructura alcanza el primado sobre la 

acción, se acentúan con fuerza las cualidades restrictivas de la estructura en las que las 

condiciones inadvertidas de la acción y sus consecuencias determinan el proceso de 

reflexividad. (Gidens Anthony, 1995, p. 31 a 42). 

 

Por lo anteriormente dicho, se puede establecer que hoy en día estamos ante una 

situación patológica o de crisis del Estado nacional, la cual se caracteriza por el golpeo y 

aniquilación del poder que emana por parte del liberalismo y más específicamente por el 

capital en su afán de incrementarse utilizando, inclusive, al propio Estado; sin embargo, 

la historia ha demostrado en reiteradas ocasiones que el mercado por sí sólo no puede 

lograr equilibrio alguno, por el contrario requirió y ha requerido del poder del Estado 

reiteradamente: para constituirse en el siglo XVII y consolidarse en el XIX, en el caso de 

la crisis de 1929 el Estado jugó un papel protagónico para reiniciar y garantizar el proceso 

económico estancado. 

 

Por lo tanto, un repliegue del Estado como el que estamos presenciando es peligroso 

para la sociedad, el mercado ya ha mostrado a lo largo de la historia visos de que no le 

es posible, ni es su propósito generar bienestar social, seguridad, garantizar la ley, 

distribuir el ingreso de manera equitativa, así como proveer de servicios de salud, 

seguridad social y empleo a toda la población, menos aún para aquella población que 

requiere como ejercito industrial de reserva, garantía de sus ganancias, fundamentada 

en la sobreoferta de mano de obra, que regida por las leyes de la oferta y la demanda del 

mercado de trabajo, traen como consecuencia la reducción de sus salarios. 
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Consecuentemente con lo anterior y en el contexto de los años ochenta en el ámbito 

teórico del enfoque de las relaciones internacionales se plantea la redefinición y la 

redimensión del Estado, sugiriendo la separación entre la sociedad y éste y los procesos 

de interrelación extraestatales como la cooperación y la multiplicación exponencial de las 

relaciones comerciales, principalmente de las corporaciones, resultado de la disminución 

de impuestos, manifestada principalmente en la reducción o la eliminación de barreras 

arancelarias, impulsadas por los nuevos seguidores del liberalismo económico, quienes 

han tratado de minimizar la importancia del Estado y hasta preconizar su desaparición, 

toda vez que el mercado podría controlar los desequilibrios, que según ellos el Estado ha 

provocado y por lo tanto no ha logrado contrarrestar. 

 

Por lo tanto, si bien la cooperación y la multiplicación de las relaciones comerciales 

mencionadas son nuevas expresiones de la vinculación internacional, son fenómenos 

que no han ocurrido al margen del Estado, todo lo contrario, éste ha sido su promotor y 

sobre todo su garante, es decir, si bien la cooperación internacional y las relaciones 

comerciales se dan a partir de la contracción y redefinición del Estado, privilegiando la 

globalización de los mercados, ha sido el Estado quien está en posibilidades de garantizar 

su continuidad y existencia, de manera que el Estado nacional continua siendo un factor 

indispensable no sólo para la continuidad del mercado y por lo tanto, un factor de análisis 

en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas, sino un factor esencial 

en la evaluación, diseño e implementación de las políticas públicas. 

 

Es el realismo, el enfoque teórico de las relaciones internacionales, que se caracteriza 

por tener una percepción del Estado como actor dominante, para esta corriente se trata 

en cierta manera de un poder fáctico inspirado en el Leviatán hobbesiano mencionado, 

cuyo poderío e influencia militar y diplomática, así como su hegemonía se limita, sólo 

ante un ente similar, otro Estado nacional; el equilibrio internacional entonces se explica 

y se garantiza por el poderío y fortaleza de otro u otros Estados soberanos. 

 

Por el contrario, y a causa de la internacionalización del capital a través de las 

corporaciones trasnacionales en un primer momento han surgido otro tipo de relaciones 

entre entidades no estatales y no corporativas, se trata de relaciones de cooperación en 
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materia cultural y social a través de agrupamientos de la sociedad civil organizada y 

organizaciones internacionales en multitud de temas como los ambientales, de salud, de 

género, de desarrollo y de educación, entre muchos otros de corte social que inciden en 

la contribuir a la solución de problemas sociales, objeto mismo de las políticas públicas, 

proceso que se ha consolidado, quizá como nunca antes en la historia, muy 

probablemente por el repliegue del Estado. 

 

Se trata de relaciones de cooperación que buscan incidir con acciones para contribuir a 

la solución de problemas comunes de la población de distintas partes del mundo, 

coadyuvando con acciones públicas, es decir, con planes y programas, en su caso no 

gubernamentales para coadyuvar a solucionar las problemáticas más emergentes que 

afectan a la sociedad contemporánea, resultado en muchas ocasiones de un mundo 

globalizado, incidiendo en el desarrollo sostenible, la mitigación del hambre, la 

consecución de la salud, la equidad de género, la atención a migrantes, la educación, 

entre otras políticas públicas internacionales, que según los liberales institucionalistas no 

ha logrado implementar el Estado, que consideran, actualmente es obeso y deficitario. 

 

Dicho contexto, devino muy probablemente, como lo indican innumerables diagnósticos, 

tanto económicos como sociales, por la insostenibilidad financiera mencionada del 

Estado de bienestar en un primer momento, insostenibilidad intensificada por la  

privatización, fusión o desaparición de sus fuentes de financiamiento por parte de los 

propios mentores gubernamentales del nuevo paradigma liberal, así como por el 

crecimiento paralelo de distintos entes diferentes al Estado nacional que gestionaron sus 

propios espacios de desempeño, toda vez que los límites impuestos por parte de los 

propios estados hobbesianos les impedían aprovechar un sinnúmero de economías de 

escala propias de su actividad. 

 

El enfoque teórico internacionalista resultante fue el liberalismo, denominado idealista en 

ocasiones por los seguidores del enfoque realista contemporáneo o neorrealista. Al 

contrario de éste último enfoque, el liberalismo habla de una ciudadanía mundial 

cosmopolita, y/o de un mercado mundial, capaz de equilibrarse así mismo, a la cual y al 

cual respectivamente lo limitan los Estados nacionales bélicos, egocéntricos, por lo que 
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está en contra de ellos, así mismo, defiende la paz y los principios de moralidad universal 

y la libertad comercial, mediante los derechos humanos y económicos internacionales, 

pretendiendo construir un gobierno mundial cuyas instituciones garanticen su existencia 

y propósitos. 

 

Por los aspectos mencionados, el neoliberalismo apoya de manera consecuente en otra 

corriente teórica de las ciencias sociales con la que es coincidente en varios supuestos, 

se trata del posmodernismo, disciplina que considera viable y posible la ausencia de 

guerras y conflictos que atenten contra la el liberalismo comercial y la cooperación 

mundiales; supranacionalidad y trasnacionalización son las expresiones, que según los 

nuevos liberales, ha asumido el mundo y que se consolidarán en detrimento del Estado 

nacional o Estados nacionales, para ellos la sociedad civil organizada y la consecución 

de sus objetivos quedan fuera del alcance del Estado nacional, sociedad expresada en 

organizaciones no gubernamentales, corporaciones internacionales, fundaciones 

mundiales y medios de comunicación con injerencia internacional, entre otras 

organizaciones similares.(León José Luis, 2000 p. 28). 

 

Por su postura, el enfoque neoliberal también asume el nombre de Interdependencia-

Compleja o de la Sociedad Global o Mundial, cuyas premisas básicas asumen el carácter 

cooperativo de las relaciones internacionales, la interdependencia y la cooperación como 

características de un mundo trasnacionalizado, una interpretación holística de las 

problemáticas sociales, de valores universales en detrimento de los valores 

individualistas y nacionales, al tiempo de que pone en duda las premisas del realismo 

clásico sobre las causas de la guerra y las condiciones para la paz (la seguridad 

nacional), asuntos cuya explicación se subsume a otras problemáticas sociales, así 

mismo, asume como legitima la búsqueda de las ciudades estado como protagonistas 

del sistema internacional. 

 

Algunos de estos teóricos neoliberales consideran también que aun cuando el Estado-

nación siga siendo un protagonista, su capacidad va en declive debido al efecto 

acumulado de las acciones de nuevos actores no estatales, supranacionales, 

trasnacionales, subnacionales o incluso individuales, las cuales trascienden las fronteras 
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perdiéndose cada vez más la noción del carácter estatocéntrico de las relaciones 

internacionales que han tendido a ser asumidas por parte de los organismos 

internacionales, las empresas trasnacionales, los organismos no gubernamentales, las 

corporaciones multinacionales, entre otros nuevos agentes sociales. (R. Holsti Ole 1989, 

Del Arenal Celestino 1989). 

 

El menosprecio del nacionalismo y el anacronismo de la figura del Estado-nación que 

presupone el enfoque neoliberal, representa un extremo de los enfoques teóricos de las 

relaciones internacionales, Sin embargo, ambos, tanto el neorrealismo como el 

neoliberalismo, permiten tener claridad en cuanto a sus posturas opuestas se refiere y a 

algunas contradicciones inherentes a los supuestos que asumen. 

 

Sin embargo, si bien la interdependencia y la cooperación son paradigmas que 

establecen como protagonistas a la mismas empresas y a las organizaciones de la 

sociedad civil trasnacionales, dichas relaciones internacionales en la práctica se han 

alcanzado gracias a los Estados nacionales, quienes en muchas ocasiones las han 

promovido, gestionando y las regulan, a través de sus instrumentos normativos y 

judiciales principalmente, lo que da cuenta de su monopolio en cuanto a la ley se refiere 

y a la implementación de la justicia respectivamente, pilares importantes del Estado 

hobbesiano tradicional, el cual no siempre podrá ser trastocado en todos sus aspectos 

por los actuales protagonistas del comercio internacional y de la cooperación 

mencionados. 

 

Hasta aquí, es posible adelantar que la existencia del Estado nacional o los Estados 

nacionales resultan imprescindibles , en tanto que es presupuesta por ambos enfoques 

extremos de las relaciones internacionales, aun cuando en apariencia parecen antitéticos 

o antagónicos, en otras palabras “La proliferación de actores en el escenario mundial no 

es suficiente para teorizar a partir de la extinción del Estado-nación…” (León José Luis, 

2000 p. 29); quienes así lo establecen, responden más a una postura más ideológica y 

hasta idílica que a la realidad, tal es el caso del neoliberalismo, ideología de la 

globalización contemporánea, fincada en el posmodernismo en cuyo marco se ha 

establecido que la guerra como la historia no son fenómenos históricos y determinados 
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por los intereses de los seres humanos, por el contrario, establece que es posible la 

resolución pacífica de los conflictos internacionales, puesto que el interés que priva es el 

beneplácito de una ciudadanía mundial y no el de estados o corporaciones individualistas 

y egoístas como ocurre en la práctica, más aun cuando lo que mueve a sus acciones es 

la búsqueda de la ganancia. 

 

Por otra parte, si bien los neorrealistas consideran que el mundo es anárquico dada la 

inexistencia de un gobierno internacional único, por el contrario para los neoliberales, es 

posible contrarrestar la anarquía con la cooperación, fundamentada en el presupuesto de 

la interdependencia. Sin embargo, aludiendo a los argumentos de los neorrealistas, 

paradójicamente la cooperación puede explicarse y resultar más viable en un mundo 

anárquico en el que la delimitación y definición de intereses establecidos por el poder 

fáctico de las naciones y su búsqueda, proveen el contexto y las condiciones para hacer 

factible la cooperación en ciertos asuntos o temáticas. 

 

Así mismo, para los neorrealistas, la cooperación internacional es difícil conseguirla y 

mantenerla sin la existencia de Estados hobbesianos, en tanto que estos permiten la 

definición de identidades, valores y por lo tanto de intereses nacionales, aspectos 

fundamentales para la existencia de la anarquía, un supuesto necesario para el logro de 

la ganancia la cual es resultado de la competencia entre naciones, lo que 

paradójicamente resulta impensable para los defensores del enfoque neoliberal quienes 

las ganancias absolutas son posibles sólo en un contexto de cooperación internacional 

(David Baldwin 1993: 3-27). En suma, para los neorrealistas la anarquía es una premisa 

que puede garantizar la cooperación, por el contrario para los neoliberales los objetivos 

institucionales expresados en intenciones específicas y determinadas son aspectos que 

la garantizan. 

 

Paradójicamente, la cooperación internacional se explica más a partir de los supuestos 

realistas que de los supuestos neoliberales-institucionalistas, por lo que puede resumirse 

que la cooperación es posible manifestarse, pero sólo en torno a temas que no pongan 

en riesgo la seguridad nacional, principalmente de las naciones más poderosas 

económica y militarmente. Bajo esta circunstancia, la ausencia de guerra expresada por 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 66 

los neoliberales-institucionalistas parece ser que no es más que un buen deseo, por lo 

que bajo estas condiciones surge la pregunta ¿es posible la aparición de cambios en el 

estatus quo mundial actual? 

 

Al respecto, Robert Gilpin establece que esta naturaleza de los Estados nacionales no 

ha cambiado a lo largo de la historia, cada delimitación de poder o Estado, nos dice este 

autor, representa una lucha constante por el poder, en este sentido, Gilpin es un realista, 

paradójicamente, convergente con la teoría marxista, en la cual se establece la existencia 

de polos de poder asociados al poder capitalista mundial. En consecuencia para Gilpin, 

el mundo puede cambiar cuando entran en desequilibrio los poderes fácticos a nivel 

mundial detentados por Estados imperialistas, desequilibrio que puede expresarse en 

guerras o en tiempos de paz. En contexto de paz el cambio puede ocurrir cuando por el 

incremento de recursos por parte de las hegemonías, en el intento de conservar su 

posición en el mundo, llegan al punto de no poder sostenerlos, de igual manera el 

desequilibrio también se da al momento que la o las hegemonías reducen sus zonas de 

influencia por la misma causa, la escasez de recursos para mantenerlas. 

 

De ambas posturas teóricas se pueden derivar estrategias que a las potencias mundiales 

les posibilite conservar el poder, tal es el caso de las guerras preventivas que permiten 

derrotar al contrario ante un aumento de su poder, otra posibilidad es buscar posiciones 

más fácilmente defendibles y por último enfocar su política exterior a reducir los 

compromisos que le impliquen costos mediante la cooperación. Sin embargo, ante la 

imposibilidad de ocurrencia de estas estrategias para conservar el poder de las 

hegemonías, siempre estará la posibilidad de guerra entre ellas, cuyo objetivo es y será 

conservar su posición antes del conflicto fincada en cierta gobernabilidad, pero el 

resultado es la mayoría de las veces el cambio del status quo mundial o del paradigma 

en cuanto a la estructura del mundo internacional se refiere. (Gilpin Robert, 1981, pp. 

186-210). 

 

Si bien el enfoque teórico neoliberal-institucionalista permite explicar ciertas 

características y el funcionamiento detallado de los mecanismos de la cooperación 

internacional, basado en teorías organizacionales, fracasa en su intento de explicar el 
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fenómeno de manera estructural o sistémica. En el mundo no operan gerentes, grupos 

de trabajo y empleados, ni clientes, sino estados nacionales con intereses, 

fundamentalmente representados y expresados en capital con miras a replicarse, 

intereses que no responden a una disposición organizacional o supragubernamental, por 

el contrario, entre ellos la falta de gobierno (anarquía) es una premisa que les garantiza 

la posibilidad de ganar posiciones de poder en el orbe internacional. En consecuencia, 

para los realistas y neorrealistas, la cooperación es más el resultado de reconocer 

mayores costos asociados a no garantizarla en un esquema de anarquía y no a la buena 

voluntad de los agentes internacionales como lo proponen los neoliberales. 

 

En este sentido, otro realista Kenneth N. Waltz analiza el origen y las razones de los 

conflictos, caracterizando un enfoque estructural en dos niveles al interior de los estados 

nacionales y en cuanto a su contexto, el sistema internacional. Su propuesta es 

ontológica y permite el análisis práctico, tanto de situaciones de conflicto como en el 

contexto de paz, en él análisis considera el vértice o quiebres que posibilitan la 

conservación del balance de los poderes fácticos. Para este autor la “Los sistemas 

domésticos son centralizados y jerárquicos,… (Por el contrario)…Los sistemas 

internacionales son descentralizados y anárquicos…Las estructuras políticas domésticas 

tienen como contrapartes concretas a las instituciones y cargos gubernamentales, la 

política Internacional, por contraste, ha sido llamada  por él “política en ausencia de 

gobierno”” (Kenneth N. Waltz 1988, p. 119-150). 

 

Para este autor, el mercado condiciona el funcionamiento del Estado, al igual que los 

sistemas políticos, desde este punto de vista la unidad de análisis en las relaciones 

internacionales, dice, continua siendo el Estado, pues garantiza la existencia de ambos 

para garantizar la suya propia. Por lo tanto, el Estado continúa siendo la unidad básica 

tanto para el análisis de la política internacional como también de la política nacional, 

también llamada interna o doméstica de los países. 

 

Con la explicación por parte de la escuela realista de la cooperación internacional, 

propuesta por el enfoque teórico de la denominada interdependencia compleja o 

sociedad global o mundial, el realismo se reivindica una vez más, no negando los 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 68 

procesos de cooperación que preveían en el pasado reciente la disolución del Estado 

nación como unidad del análisis internacional, una de las premisas básicas del 

neoliberalismo. 

 

Así mismo, el realismo establece puntos de acuerdo con la teoría neomarxista, también 

llamada sistema mundial o paradigma de la dependencia a partir de un análisis 

estructural, asumiendo a partir de la anarquía, términos de desigualdad y dominación 

mundiales y sin ser su intención, los neorrealistas recuperan el carácter histórico del 

Estado, objeto de análisis de marxistas y neomarxistas. 

 

Hoy en día el capitalismo se fundamenta filosóficamente en el liberalismo para legitimar 

sus instituciones, constituye un marco u horizonte de interpretación ideológico en el que 

se presupone un rechazo a los totalitarismos como las únicas maneras de interpretar el 

mundo, sin embargo eso sólo es su retórica, ya que en la práctica el liberalismo fomenta 

a la globalización industrial y comercial como la única posibilidad económica para la 

sobrevivencia del mundo contemporáneo, a través de la política y las políticas públicas 

llevadas a cabo por parte de los estados nacionales, a los que ese enfoque, 

simultáneamente pretende negar bajo sus premisas y supuestos teóricos, por ello José 

Luís Orozco se pregunta si de lo que se trata el neoliberalismo es de una globalización 

totalitaria (Orozco, José Luis, 2007, 200 p.). 

 

Por todo lo anterior, diversos hechos como el rezago económico de regiones o su 

reposicionamiento, pueden ser reconocidos como internacionales, toda vez que las 

variables de la política y las políticas públicas de las que son objeto pueden explicarse a 

partir de los enfoques descritos anteriormente. Tal es el caso de la situación de regiones 

como la Cuenca del Río Papaloapan en el estado mexicano de Veracruz, cuyos flujos 

comerciales hacia los Estados Unidos, principalmente de azúcar, son condicionados por 

diversas acuerdos y políticas internacionales como El Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte  (TLCAN),  el cual no sólo ha trastocado o incidido en todas las 

actividades económicas de nuestro país, sino en la producción de caña de azúcar y de 

su industrialización para la producción de este importante endulzante como habremos de 

ver más adelante. 
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2.4 El contexto del Estado mexicano con relación a su política exterior. 
 

Después de haber cambiado de modelo económico, pasando de uno de sustitución de 

importaciones, periodo cuya política exterior ha sido denominada política juridicista y 

defensiva (1945-1970) y de la culminación de esta resultado de la crisis de sus 

contradicciones, a un periodo de política externa denominado como activismo 

revolucionario (1971-1982), México arribó a un periodo cuya política exterior e interior 

consistió en un repliegue relativo del Estado (1982-1990), el cual pretendía reducir los 

excesos de dimensión estatal, manifiestos en los excesos presupuestales y el crecimiento 

del sector público, así como en los excesos retóricos de los periodos anteriores, 

iniciándose una etapa de activismo liberal promovida por el Estado mexicano (1990-

2000), cuya esencia persiste y no termina de consolidarse.  

 

El inicio de esa nueva etapa fue seguida por la derrota electoral del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y del acceso al poder del Partido Acción Nacional 

(PAN), etapa, esta última que ha dado en llamarse política exterior de la alternancia que 

va de 2000 a la fecha (Piñeiro, José Luís, 2004, p.181), aun cuando el PRI volvió a ganar 

las elecciones de 2012. 

 

En la etapa de la implementación del activismo liberal de 1982 a 1990, se registraron en 

el mundo grades transformaciones, al inicio de este periodo la guerra fría era el contexto 

de las relaciones internacionales en el mundo, por otra parte era reciente el descrédito 

de los Estados Unidos, dentro y fuera de su territorio por su intervención y derrota en la 

guerra de Vietnam, hechos que habrían de recrudecer sus estrategias de intervención 

militar durante la década de los ochentas ante diversas revoluciones y movimientos de 

liberación, pudiendo reivindicar así su poder militar y mediante una estrategia de defensa 

conocida como la Guerra de las Galaxias. Paralelamente en muchos países se pretendía 

salir de una etapa de estancamiento inflación y desempleo, situación que el presidente 

Ronald Regan en los Estados Unidos, habría de hacer frente con una política liberal 

menos estatista, pero sólo en el aspecto económico. (Piñeiro, José Luís, 2004, p.194). 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 70 

 

Durante este periodo, en México la quiebra de la política de sustitución de importaciones, 

habría sido sostenida por la venta de petróleo, después de descubrir y explotar el 

potencial productor de este hidrocarburo en el sureste mexicano, sin embardo la caída 

de sus precios internacionales que cayeron de 23 a 28 dólares por barril, redujeron 

inmediatamente los ingresos gubernamentales que le habían permitido sobrevivir al 

estado mexicano; originando endeudamiento gubernamental externo para financiar el 

déficit, sin poder recurrir a la emisión de circulante, ya que los niveles inflacionarios se 

habían disparado sin control y amenazaban con llegar a una hiperinflación. 

 

El intento de ajuste, fue similar a la estrategia norteamericana, fue una política liberal 

comercialmente hablando, manifestada en la apertura de fronteras para el comercio, 

paralelamente equilibrar el gasto público y la inflación; con ello el papel incidente del 

Estado en la economía y la defensa de la soberanía cambiarían en México por el privilegio 

de las corrientes de comercio internacional, la inversión y la tecnología, al igual que en 

países como la URSS tras el ocaso del sistema socialista;  junto con ello la caída del 

muro de Berlín y la incompetencia de todos los países del mundo para hacerle contrapeso 

a los Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico, pondría fin al sistema bipolar 

internacional que había caracterizado a la guerra fría. 

 

A partir de entonces, liberalismo y globalización comercial han sido parte del discurso a 

nivel mundial propuesto por los Estados Unidos, aspectos que desde entonces han 

caracterizado la evaluación, diseño e implementación de las políticas públicas de 

naciones como México, en el cual a partir del gobierno del expresidente Carlos Salinas 

de Gortari, hasta el del Presidente Enrique Peña Nieto; dichos paradigmas se han 

convertido en medidas para garantizar no sólo la sobrevivencia económica, sino la 

convergencia económica con el mundo desarrollado para sostenerla. 

 

Como se vio el presupuesto liberal que asume la ausencia de mezquinos intereses, la 

cooperación entre ciudadanos, entre empresas y organismos no gubernamentales que 

requieren de manera indispensable la eliminación de barreras, principalmente 

arancelarias, mediante acuerdos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio 
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para América del Norte (TLCAN) y sobre todo el paralelo repliegue del Estado, al que 

presuponen obeso, ineficiente y deficitario ha sido internalizado de manera adecuada y 

consecuente por parte de todos y cada uno de los cinco gobiernos federales mexicanos  

más recientes  

 

De ahí que ha sido instalado desde ese tiempo el pesimismo liberal institucionalista que 

supone que el Estado no es más que un factor de bajo crecimiento, de desgobierno y 

sobre todo de obstaculización comercial, al que, paradójicamente, también consideran el 

motor de la globalización, por lo que se han construido un discurso relativamente bien 

articulado que defiende y posiciona políticamente sus intereses desde el Estado mismo: 

el neoliberalismo. 

 

En este sentido, este concierto económico al que aspiran los nuevos liberales que arriben 

las naciones y el mundo, habrá de lograrse con la ausencia o reducción mínima del 

Estado, sin embargo ello se ha ido postergando, en primer lugar porque sin el apoyo del 

Estado mismo no hubieran sido posibles las propias reformas liberales que incluyen su 

replegué, más aún a partir del once de septiembre de 2001 el mundo académico fue 

testigo de un reposicionamiento teórico de los principios realistas en cuanto a la 

importancia del Estado para las relaciones internacionales. 

 

Hechos que también demostraron la existencia de distintos Estados dispuestos a hacerle 

frente a los Estados Unidos, contexto en el cual la cooperación no podía explicarse según 

los propios promotores del liberalismo, paradigma que contrariamente requería, decían 

sus supuestos, un concierto de buena voluntad entre los diferentes agentes mundiales y 

no la existencia de diversos Estados nacionales y menos aún en conflicto, así mismo, el 

once de septiembre dio cuenta de un mundo multipolar con intereses encontrados, por lo 

que hoy se puede asumir que la cooperación en el contexto actual es una necesidad para 

el logro de algunos asuntos de la agenda de la política exterior de los países. 

 

A partir del derribo de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, los Estados 

Unidos han tenido que reivindicar una política exterior en la que la defensa de su 

soberanía y la garantía de seguridad nacional son los principios y ejes rectores, en este 
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contexto este país ha dado la pauta para que países como el nuestro también modifiquen 

su política exterior, asumiendo la existencia de intereses mezquinos, la existencia de 

Estados nacionales en la búsqueda y posicionamiento de sus intereses, de manera 

contraria al concierto y buena voluntad que presuponen los liberales institucionalistas. 

 

En el caso de México, lejos de lograrse un acuerdo migratorio y de buena voluntad política 

con los Estados Unidos antes del once de septiembre, ahora hemos tenido que hacer 

otro que permita replegar esas intenciones a favor de legitimar una política de contención 

migratoria, contribuyendo a garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

 

Por lo tanto, el triunfalismo del llamado fin de la historia, de la expansión comercial y del 

modelo que la sustenta, el neoliberalismo, han revelado su fracaso ante un alto nivel de 

conflictividad internacional, la reivindicación de nacionalismos y fundamentalismos, pero 

sobre todo la reivindicación del Estado nacional como el eje de las relaciones 

internacionales. (León, José Luís, 2000). 

 

La existencia de un mundo multipolar y no unipolar como se pensaba después de la 

Guerra Fría es otro aspecto que hay que considerar y que resalta la reivindicación del 

enfoque neorrealista, ya que ello da cuenta de la existencia de múltiples Estados en 

busca de sus intereses, al respecto hay que considerar que a partir de la post-guerra fría 

países como China, India o Brasil y recientemente la Rusia de Vladímir Putin, han ido 

posicionándose en el orbe mundial.  

 

Al respecto y en el ámbito económico es de considerar la presencia de los mercados de 

Asia, resultado de una alta productividad, una región de creciente importancia en el 

ámbito internacional que tiende a consolidarse en el nuevo milenio y que influye cada vez 

más en la configuración del poder y competencia mundiales, destaca en ese continente 

el caso de China ya mencionada, cuyo poder centralizado y dominio cultural milenario 

nutrido por los procesos de aprendizaje respecto a los métodos de producción y mercado 

occidentales, le han permitido configurarse en uno de los países más fuertes de Asia 

oriental, representado para esa región repercusiones de gran alcance en cuanto al logro 

de la paz y la seguridad. 
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Se trata de la región de mayor éxito del mundo en desarrollo, Suisheng Zhao, a partir de 

un enfoque neorealista establece el reposicionamineto de Asia a partir de China en tres 

dimensiones: la militar, la económica y la moral, considera que la sociedad china visualiza 

el orden mundial jerárquico, inequitativo y cerrado, aspectos fundamentales que 

coinciden con los principios básicos del enfoque realista de las relaciones internacionales, 

con los cuales el mundo estaría caminando hacia el multilateralismo, tan negado por los 

liberales-institucionalistas. Es decir el empuje de China establece en esa región de Asia, 

las condiciones para la gestación de nuevas lealtades y disputas, particularmente en la 

nueva era de la post-Guerra Fría, caracterizada por los principios neorrealistas, en los 

cuales los estados nacionales y los intereses que portan, así como su defensa juegan un 

papel fundamental. (Zhao, Suisheng, 1998). 

 

A manera de conclusión, la evidencia empírica da cuenta del poder fáctico que el poder 

del Estado nacional o los estados nacionales tienen en el ámbito de las relaciones 

internacionales, reivindicado el enfoque teórico del neorrealismo, aún en el tema de la 

cooperación internacional, así mismo que la cooperación internacional es más explicada 

por el enfoque neorrealista que por el institucionalista. 

 

En este sentido el estado nacional continúa emanando su poder supremo, aun frente a 

la globalización de los mercados auspiciada por las corporaciones internacionales y aun 

cuando retóricamente exista un golpeteo e intentos de aniquilación de los poderes del 

Estado por parte del mercado, la globalización de los mismos no logrará, una vez más y 

por sí sola, equilibrio alguno. 

 

Si bien, la mayor parte de las relaciones de cooperación y comerciales pueden ocurrir al 

margen del Estado, la regulación de las relaciones fundamentales que permiten 

posicionar el poder de un país frente a otro u otros no ocurren al margen del Estado o de 

los Estados involucrados. 

 

Con lo anterior, el enfoque del realismo en el ámbito del análisis de las relaciones 

internacionales se reposiciona, y aun cuando el Estado ha tenido crisis de insostenibilidad 
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financiera, continua siendo el garante imprescindible de la seguridad, de los aparatos 

normativos y de la definición de identidades culturales y jurídicas, aspectos básicos que 

no pueden garantizar otros entes como las empresas o las organizaciones no 

gubernamentales. 

 

La evidencia empírica parece indicar que la anarquía y no a la buena voluntad de los 

agentes internacionales es el ámbito de la vinculación internacional contemporánea, 

ejemplos como el ataque a las torres gemelas en Nueva York o bien el posicionamiento 

de la India o China se explican más por el enfoque neorrealista que por el enfoque liberal 

institucionalista. 

 

Finalmente, tanto el enfoque neorrealista y el neoliberal-institucionalista si bien 

teóricamente son antagónicos o antitéticos, sus aportaciones al respecto permiten, 

además de explicar la cooperación internacional en distintos niveles de análisis, la 

situación de países y/o regiones en cuanto a su devenir en el contexto de la globalización, 

tal es el caso de la Cuenca del Papalopan en Veracruz, sujeta a los vaivenes del comercio 

internacional, particularmente del azúcar, del petróleo y más recientemente de la 

generación de energía y de la gestión del agua, en tanto región interdependiente del 

Estado-nación México. 

 

2.5 El análisis marxista y Cepalino latinoamericano postergado por el 
paradigma neoliberal 
 

Junto con el triunfo de la Guerra Fría de Norteamérica, marcada por el derrumbe del muro 

de Berlín en Alemania, triunfó la ideología actual más beligerante que sustenta 

actualmente occidente, el neoliberalismo; resultado de ello y a partir de entonces el 

proceso de globalización ha sido la estrategia única de crecimiento y desarrollo para los 

países emergentes, los de Latinoamérica en particular como México, en este contexto las 

propuestas teóricas alternativas de desarrollo provenientes de los propios países 

periféricos se han hecho cada vez más marginales. 

 

En este sentido, han sido las ciencias sociales norteamericanos quienes dan como 
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resultado recomendaciones, fundamentalmente económicas, para propiciar el 

crecimiento basado en el desempeño de los mercados en un ámbito democrático, 

entendido este último, a partir de su enfoque, como la organización de elecciones; sin 

embargo, después de más de veinte años de haberse implementado tales 

recomendaciones en la región sus acciones no han sido suficientes para que 

Latinoamérica salga de la miseria generalizada, la desigualdad, la caída real del ingreso 

y en general la falta de oportunidades en la que se encuentra la mayor parte de sus 

ciudadanos son la constante. 

 

Por su parte, los difíciles procesos de constitución de Estados-nación liberales en el siglo 

XIX y fortalecidos durante el XX en América Latina bajo el esquema que buscaba la 

consolidación del Estado de bienestar, han sido vulnerados actualmente por el proceso 

de globalización dominante, cuestionándolos e imponiéndoles las recomendaciones 

provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), pero 

sobre todo condicionantes para alcanzar resultados que garanticen la realización de 

ciertos niveles de ganancia, obtenidos después de su aplicación por parte de las 

corporaciones. 

 

Bajo estas condiciones ¿es posible que el estado de las ciencias sociales 

latinoamericanas pueda dar alternativas explicativas, predictivas y normativas? Esta 

sección del trabajo trata de dar una respuesta afirmativa a través de un breve recuento 

de las características de este bagaje teórico hoy postergado. 

 

Ante el individualismo y el racionalismo contemporáneos afianzados por la globalización, 

se requiere recapitular el pensamiento latinoamericano originado y unificado desde la 

colonia, que si bien tiene la constante histórica de originarse en occidente, adquiere 

rasgos específicos y “objeto americano” desde la época de los jesuitas en la colonia, 

pasando por los libertadores en los procesos de independencia latinoamericana en el 

siglo XIX, por los positivistas que fundamentan, fundan y consolidan las naciones 

independientes de la actual Latinoamérica, hasta los marxistas del siglo XX (Gaos José, 

1944, p. 9 a 50), cuyos trabajos quedaron prácticamente en el olvido y hasta 

desprestigiados por la caída del regímenes socialistas en la década de los ochentas. 
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La tradición de las ciencias sociales latinoamericanas habían llegado a establecer que 

había una diferencia entre países occidentales y occidentalizados como era el caso de 

América Latina, la diferencia la hacía el origen y devenir de su acumulación originaria y 

de su burguesía, mientras que en Europa ésta había alcanzado un desarrollo autónomo 

y beligerante que en un primer momento que originó ciudades-Estado o Estados 

absolutos acordes a sus intereses expansivos, en América Latina la economía había sido 

fundada e impuesta en una sociedad indígena precolombina, cuyas tradiciones, pero 

sobre todo su visión del mundo, se oponían casi a todos los principios de la sociedad 

occidental . (Bagú, Sergio, 1949, p. 15 a 30). 

 

Por otra parte, la gestación de la economía latinoamericana tiene como antecedente el 

modelo del medioevo ibérico que se había convertido en una monarquía nacional 

absoluta que terminó por excluir a una burguesía financiera hebrea y a la jerarquía 

comercial y artesana musulmana, afianzándose al papado italiano de la contrarreforma 

protestante del siglo XVI; en seguida España consolidaría y fundamentaría su política 

económica imperial, proveyendo de recursos naturales, provenientes de sus colonias 

americanas a Inglaterra y Francia, contribuyendo a construir y a consolidar a ambos 

países como mercados de insumos para el consumo, pero principalmente para la 

producción industrial. 

 

En este modelo la iglesia era una entidad económica con intereses propios, 

fundamentados en la propiedad de la tierra y el capital financiero, lo que impidió el 

desempeño de la burguesía comercial y manufacturera. De esta manera el valor 

agregado a la producción industrial de Francia e Inglaterra terminó superando el valor de 

los recursos naturales que representaban los insumos provenientes del imperio español 

originarios de sus colonias en América. (Bagú, Sergio, 1949, p. 33 a 83). 

 

El alcance de las ciencias sociales latinoamericanas consolidaron la explicación de los 

Estados-nación en América, el origen y fundamento de ciudadanías conacionales cuya 

identidad era relativamente homogénea, cuyas relaciones con los poderes fácticos 

plasmados en una burguesía nacional subsumida al servicio del capital trasnacional 
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estaban garantizadas por la regulación de gobiernos que habían logrado capitalizar 

políticamente las demandas sociales y controlar los poderes locales y regionales en los 

diferentes países, otorgándoles un papel en la transferencia de recursos hacia el exterior. 

 

Se trataba, decían los marxistas latinoamericanos a través de sus categorías analíticas, 

de relaciones de explotación cuyo plusvalor se transfería de la periferia a la metrópoli, 

relaciones y transferencias garantizadas por el Estado, sostenidas en la diferencia de las 

clases sociales, dada por la posesión o no de los de medios de producción. Las crisis las 

explicaron a partir de que el sistema capitalista no puede garantizar la generación o flujo 

de plusvalor por alguno de los entes mencionados. 

 

Sin embargo, hoy en día, tanto la identidad, como las acciones gubernamentales y el 

enfoque de estudio que tradicionalmente las sustentaba, parece ser que ya no son 

significativas en el contexto de la globalización; por un lado, contamos con una 

ciudadanía mexicana con múltiples identidades (pluriculturalismo), con problemáticas 

sociales graves y profundas como la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, la caída 

del ingreso, etc., así como una multiplicidad de actores políticos cuyas agendas públicas, 

pero sobre todo sus métodos para lograrlas son divergentes. 

 

En cuanto al contexto internacional global, este se ha vuelto una variable importante que 

explica, en buena parte, el origen de las problemáticas sociales mencionadas, pero sobre 

todo que subordina las posibles soluciones alternativas al proceso globalización 

económica, basada fundamentalmente en el dinamismo de los mercados financieros e 

industriales internacionales. 

 

La explicación de los pensadores latinoamericanos más recientes cuyo cuerpo teórico 

fue relativamente homogéneo y consistente con una influencia de las categorías de 

análisis marxistas, hoy en día esta negada por la teoría económica basada en los 

equilibrios de oferta y la demanda, en la que el Estado sólo es garante del sistema, 

presuponiendo que bajo las condiciones mencionadas se alcancen, eventualmente, 

equilibrios microeconómicos, macroeconómicos, crecimiento y por una relación de 

causalidad no explicita, desarrollo social y bienestar. 
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Por lo anterior, la subsunción teórica y académica de los estudios de las ciencias sociales 

a la ideología totalitaria de la globalización dominante, basada fundamentalmente en el 

neoliberalismo acapara el espectro teórico y académico y ha sido una constante en los 

últimos años, cuyos saldos explicativos no sólo son pocos y homogéneos, sino hasta 

imprecisos, así mismo, no ha engendrado un bagaje normativo suficiente que permita 

superar las crisis que viven las naciones dependientes o trastocadas por la globalización. 

 

Por lo anterior, se hace necesario retomar los estudios de la ciencia social 

latinoamericana que permitan coadyuvar a la explicación de las problemáticas más 

apremiantes de la región debido al conocimiento histórico y contemporáneo que poseen, 

abriendo el abanico teórico explicativo y predictivo que ha cerrado el neoliberalismo 

totalitario. 

 

Otra explicación del porqué fue hasta antes de la década de los ochentas que las ciencias 

sociales latinoamericanas dejaron de otorgar explicaciones de la región basadas en la 

teoría marxista, la cual les había permitido hacer diagnósticos, predicciones y 

recomendaciones, radica no sólo en la globalización difundida por los Estados Unidos, 

sino sobre todo por la incapacidad operativa o a nivel micro que demostró el marxismo 

en los países exsocialistas, lo cual para muchos, propició la desaparición de la URSS y 

la caída del muro de Berlín y con ello la reconfiguración de varios países socialistas de 

Europa del Este, cuyas crisis fue incapaz de gestionar el marxismo. 

 

Otra aportación importante de los latinoamericanistas de los sesentas, pero gestada 

veinte años antes es el análisis del desequilibrio entre lo económico y lo social, mediante 

el manejo de indicadores que permitieran hacer diagnósticos exactos; en este mismo 

sentido destacan los aportes de la sociología económica que habría de consolidarse en 

los años setenta y de manera complementaria el análisis del desarrollo histórico; todos 

ellos basados en el análisis de la transformación económica de las regiones y su 

integración como estados-nación, premisa para su integración al ámbito internacional; 

históricamente analizaron el desarrollo de la burguesía local, cuyo origen, a diferencia de 

la europea, se remonta a las estructuras coloniales y poscoloniales como ya se ha 
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mencionado. 

 

Los aportes anteriores fueron resultado de la disponibilidad al servicio de las ciencias 

sociales latinoamericanas de la obra de clásicos de la economía y la filosofía universal a 

través de instituciones como el Fondo de Cultura Económica en México (FCE) y la 

consolidación de la economía como disciplina en las instituciones de educación superior 

de la región, así mismo de los resultados de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) como organismo de análisis de lo latinoamericano a partir de sí 

mismo. (Echevarria, Medina José, 1964. p. 8 a 74). 

 

Resultado de lo anterior fue la configuración de un entramado teórico interdisciplinario 

que permitió análisis como los de Pablo González Casanova quién desmitificó la 

imposibilidad de matematizar las categorías, fundamentalmente marxistas, para explicar 

las relaciones asimétricas del sistema capitalista como la desigualdad, la falta de libertad 

basada en el empirismo que manifiesta la realidad social de Latinoamérica, en la que las 

relaciones de explotación y sus vínculos con las características a ella inherentes se 

manifiestan en valores como la desigualdad, la libertad y el nivel de progreso que pueden 

ser cuantificables. (González, Casanova, 1969, 291 p.). 

 

Por lo tanto, se considera que las verdades contemporáneas del sistema-mundo 

capitalista que ha consolidado a la “economía pura” como una de sus herramientas 

fundamentales para producir conocimiento y ciencia para diagnosticar, diseñar e 

implementar políticas públicas son el reflejo de a) un determinismo, caracterizado por ser 

predecible en función de la evolución y causalidad que va de lo sencillo a lo complejo, de 

lo micro a lo macro, b) la reversibilidad que presupone la abstracción del tiempo, c) el 

estudio sólo de situaciones de equilibrio, y d) la tendencia hacia la cuantificación 

progresiva. Bajo la lógica de estas características lo que interesa es la observación de la 

realidad entendida como un conjunto de datos empíricos (Wallerstein Immanuel, p. 115 

a 124). Ante esto el rescate de los estudios latinoamericanos consolidados hasta los 

setentas pueden aportar su visión de la totalidad para el mundo globalizado, que no es lo 

mismo que una visión totalitaria como la que presenta el neoliberalismo. 
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La globalización económica es la etapa contemporánea y más reciente del liberalismo 

económico iniciado a finales de siglo XVII y desarrollado durante el XVIII, y al igual que 

aquel en su momento es considerada hoy un fenómeno casi natural, antes guiado y 

explicado por la “naturaleza egoísta del ser humano” y por la “mano invisible” y por lo 

tanto natural e incuestionable, hoy por la naturaleza de los mercados. 

 

Para lograr esta estructura social de lo social se ha fundamenta en la “filosofía” 

posmoderna basada en una supuesta polifonía de voces, en el desplazamiento de la 

filosofía y la metafísica, ha reemplazado la búsqueda de la verdad con la conversación 

persuasiva y la historia con un método intrínseco que le da orden y causalidad, esa nueva 

lógica es el postmodernismo que por tener un carácter fragmentado heterogéneo y plural 

de la realidad la hace difícilmente cuestionable. 

 

Por lo tanto, y como se habrá podido analizar es urgente rescatar la interpretación de la 

realidad que cuente con un marco teórico de sostén, originado por la cultura particular de 

los grupos humanos que aspiran a la explicación de su realidad, por su sociedad; de ahí 

la importancia de rescatar la idea de totalidad propuesta por las ciencias sociales 

latinoamericanas, en el sentido de abarcadoras, que permitieron en su momento, asirse 

de la cultura propia para poder recrearla, explicándola y prediciéndola, es deseable que 

la idea de totalidad este inmersa en el análisis como unidad, por lo que es necesario que 

sea estructurada y jerarquizada nuevamente para dar cuenta de las relaciones sociales 

y políticas latinoamericanas hoy en día (Callinicus Alex, p.19 a 30). 

 

En suma, los aportes de los estudiosos de las ciencias sociales latinoamericanas nos 

permiten entender que el subdesarrollo en el que se encuentra Latinoamérica se explica 

más por la existencia de los países desarrollados, no significando para nuestra región ser 

la manifestación de una etapa histórica previa para alcanzarlos, por el contrario. “El 

desarrollo capitalista históricamente ha generado subdesarrollo en los satélites 

periféricos expropiados, a la vez que engendraba desarrollo en los centros metropolitanos 

que se apropiaron del excedente económico de aquellos y además este proceso 

continua” (Gunder Frank, André, p. 15). 
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Por su parte, el concepto de dependencia, deseable de rescatar, explica las relaciones 

sociales que se establecen en la estructura de las clases en el ámbito de las naciones 

subdesarrolladas como las de América Latina que les permiten vincularse a los mercados 

condicionados por los centros de decisión de los países desarrollados del sistema 

capitalista. (Cardozo Fernando Enrique, Faleto Enzo, p. 1 a 101). 

 

2.6 Del análisis micro al análisis macro o de lo local a lo global. 
 
El presente análisis requiere de los niveles analíticos en el nivel macro y micro, así como 

ciertas mediaciones establecidas por cada uno de los enfoques mencionados (Salles 

Vania, 2001). Nos referimos al ámbito analítico macro en cuanto al proceso de 

globalización y al ámbito micro en cuanto a los problemas nacionales de nuestro país y 

regionales de la Cuenca del Papaloapan en el estado de Veracruz. 

 

Para ello, las mediaciones para el caso de la teoría de las relaciones internacionales 

pueden retomarse del enfoque denominado de la interdependencia-compleja o sociedad 

global o mundial que explica nuevas relaciones entre entes no gubernamentales 

registradas a partir de la pujanza de la sociedad civil en el mundo entero y que ha ido 

ganando espacios, y que aun cuando estos suelan ser muy acotados, dan cuenta de la 

incapacidad de los estados nacionales para la resolución de ciertas problemáticas que 

los gobiernos nacionales son incapaces de resolver, como algunos procesos migratorios 

registrados en todo el país y particular y recientemente en la región de la Cuenca del 

Papaloapan en Veracruz. 

 

Este enfoque también denominado liberal institucionalista, asume que las posibilidades 

de acción gubernamental para contribuir al desarrollo o dicho de otra manera de hacer 

políticas públicas que contribuyan a solucionar los grandes problemas nacionales que le 

son inherentes por parte de los gobiernos, quedan sometidas a la visión y condiciones 

establecidas por el contexto internacional, cuya etapa actual se caracteriza por la 

producción para el comercio internacional, es decir, neoliberalismo y globalización 

respectivamente. 
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Es decir, la variable internacional, incide de manera directa en las acciones 

gubernamentales enfocadas al desarrollo interno, así que bajo el enfoque teórico de las 

relaciones internacionales se puede establecer el contexto regional y nacional y 

particularmente se pueden establecer diagnósticos y posibles líneas de acción o 

recomendaciones de política exterior y de políticas públicas para nuestro país. 

 

En este sentido los autores denominados globalistas neoliberales establecen que en la 

época actual el mercado permea a toda sociedad contemporánea bajo el principio de la 

competencia comercial y financiera, contribuyendo así al crecimiento y eventualmente al 

desarrollo (Lerman Aida, 2006, p.1041 a 1041), establecen que la existencia de 

problemáticas sociales se debe a gobiernos ineficientes que no han llevado a cabo 

acciones basadas en la teoría económica ortodoxa destinadas a lograrlo. 

 

Adicionalmente, esta corriente de autores establecen la desaparición de los estados 

nacionales o su reducción a instituciones que garanticen cierta gobernabilidad local y 

regional pero que sobre todo permitan la movilidad del capital global y de los siguientes 

factores que le son intrínsecos: i) inversión de capital trasnacional, ii) industria estratégica 

con relación al mercado y no al Estado, iii) información basada en nuevas tecnologías, 

iv)individuos consumidores informados, guiados por la oferta y la demanda. 

 

Ignorando con ello la importancia del Estado, de los gobiernos y de las obligaciones 

constitucionales locales que se les atribuyen, así como de las demandas que conforman 

pare de sus agendas. Bajo las premisas de esta corriente la acción de los gobiernos, a 

través de políticas públicas se ve reducida al máximo dado que el equilibrio económico y 

social se logra por la acción del mercado mismo y de sus agentes: productores y 

consumidores regionales adecuados para competir y abastecerse respectivamente en la 

economía mundial. (Lerman Aida, 2006, p.1041 a 1041). 

 

En México a más de veinticinco años de haberse iniciado las reformas neoliberales bajo 

esta perspectiva, iniciadas durante el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid el 

resultado de las acciones implementadas, no han dado cuenta de la generación de los 

equilibrios económicos esperados por el enfoque vigente, lejos de eso i) en 1994 se 
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registró la peor crisis financiera de nuestro país, ii) la política industrial ha resultado un 

fracaso pues no se generaron cadenas productivas estratégicas (clústeres) que permitan 

consolidar a las empresas, ni en los mercados internacionales ni en los locales 

mostrándose estos últimos cada vez más deteriorados, iii) por su parte la era de la 

información basada en nuevas tecnologías se remite a su utilización sólo por parte de 

empresas consolidadas y corporaciones internacionales, que por cierto son las menos 

con relación a la micro mediana y pequeña empresa (MiPyME); finalmente iv) los 

consumidores han visto coartadas sus posibilidades de consumo por los bajos ingresos 

obtenidos, resultado de un nivel muy alto de desempleo. 

 

En suma, las acciones gubernamentales llevadas a cabo durante las últimas tres décadas 

en nuestro país como en muchos latinoamericanos se han caracterizado por la gestión y 

consolidación de los mercados globales en el ámbito económico y financiero 

fundamentalmente, por su parte la política social interna, incluidas la de seguridad social, 

la de desarrollo rural, la de fomento a la micro y pequeña empresa, se han visto 

favorecidas pero por programas públicos residuales o marginales de las acciones que 

fomentan el crecimiento económico, caracterizándose por reducidos presupuestos o a la 

baja y por un diseño de programas vinculados directamente a la política económica, lo 

que denota su poca prioridad, es decir, las políticas sociales han pasado a conformarse 

como un apéndice o residuo de la política económica, considerada prioritaria y de primer 

orden para la mayoría de los gobiernos de la región. 

 

Por otra parte, y bajo estas circunstancias el globalismo como corriente presenta una 

bifurcación denominada antiglobalista, sus seguidores, sin separarse de la idea de un 

mundo en donde prive la interdependencia o sociedad global establecen dos tipos de 

economía internacional actual: una economía globalizada completamente y una 

economía internacional abierta. En el primer caso las economías nacionales se habrían 

de transformar bajo el sistema autónomo de transacciones y procesos internacionales 

socialmente desvinculados, expresándose en las empresas trasnacionales, subsumiendo 

a sus gobiernos nacionales para sustentar la multipolaridad del sistema político 

internacional acorde a sus intereses.  
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En el segundo caso, las economías nacionales son interdependientes debido al comercio 

y la inversión; la competitividad y los agentes que intervienen se determinan por procesos 

nacionales en los que la interacción y vinculación se han incrementado, al igual que la 

innovación, constituyéndose en procesos de regionalización mundiales. 

 

Sin embargo, estos autores consideran, que el proceso de liberalización y las 

instituciones estadounidenses y europeas que lo promueven por no tener contrapesos 

expresan la existencia de lo que sería un gobierno global, hoy necesario pero con 

características que aún lo hacen primitivo.  

 

Para ambas corrientes de la globalización esta es considerada un concepto poco 

afortunado ya que esta tendría que incidir en la interdependencia, en la cooperación y 

mutualidad de intereses y beneficios colaterales y esto no ocurre en ninguno de los dos 

casos; por el contrario, destacan que el imperialismo ha encontrado en la globalización, 

tal como existe hoy en día una forma de dominio y explotación en los países menos 

desarrollados, proceso en el cual las corporaciones trasnacionales desempeñan un papel 

fundamental, gestionando y negociando con los estados nación las acciones necesarias 

para llevar a cabo sus intereses, por ello, y sin dejar de aspirar a una sociedad global se 

denominan antiglobalistas (Lerman Aida, 2006, p.1041 a 1043). Lo cual no debe 

conducirnos a confundirlos con los realistas, neorrealistas o los marxistas y neomarxistas. 

 

Otra postura más localizada en lo que se ha llamado interdependencia-compleja o 

sociedad global o mundial es la denominada globalista trasfomacionista, en ella se 

vislumbra un marco referencial pertinente en el que es posible la acción gubernamental 

para llevar a cabo políticas públicas por parte de gobiernos nacionales y la consolidación 

de una ciudadanía nacional y cosmopolita para la evaluación a priori, el diseño, la 

implementación y la evaluación a posteriori de políticas públicas en el ámbito de la 

globalización actual. 

 

Como su nombre lo indica, para esta corriente el cambio o transformación de las 

diferentes organizaciones y sus relaciones sociales las ha llevado a ponerse en contacto, 

dadas las posibilidades de las tecnologías de la información y comunicación (TICS), así 
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como por la incapacidad u omisión de los gobiernos nacionales para solventar sus 

obligaciones más básicas o mínimas y que hasta hace poco se le consideraban 

inherentes, tales como la seguridad pública, la salud, la seguridad social y la lucha contra 

la pobreza entre otras, fortaleciendo sus competencias sólo en aquellos aspectos que 

posibilitan la consolidación de los mercados externos, el crecimiento y el equilibrio de las 

finanzas públicas. 

 

Lo anterior explica la existencia de innumerables organizaciones sociales 

contemporáneas en todos los ámbitos en los que la sociedad requiere contribuir a 

solventar problemas públicos, lo cual ha implicado la formación de redes sociales, la 

reconfiguración no sólo de las relaciones sociales, sino también las relaciones políticas, 

fenómeno histórico sin precedentes y que es resultado también de la desterritorialización 

de la actividad económica a favor de la regionalización, donde la geografía económica no 

coincide con las fronteras físicas de los estados nación, aun cuando conservan poderes 

nacionales supremos para incidir en la toma de decisiones sobre los diversos de asuntos 

nacionales en coexistencia con la expansión de normas e instituciones internacionales 

en el marco del derecho internacional. (Lerman Aida, 2006, p.1043 a 1046). 

 

Sin embargo, a diferencia de estos enfoques el del realismo clásico o tradicional y el 

neomarxista o de la dependencia, por su parte, permiten tener una visión integral o 

sistémica de las problemáticas, característica que no ofrece el enfoque de la sociedad 

global o mundial mencionado, como la lucha por la hegemonía mundial que se basa en 

la posesión o control de los recursos estratégicos como el agua, el petróleo o el gas, 

recursos existentes localizados en la región del la Cuenca del Papaloapan en el Estado 

de Veracruz, asumir estos enfoques es asumir y reconocer la existencia de intereses 

económicos definidos, en el caso del realismo clásico afirma al Estado como forma de 

organización política y social, considera a la ambición de poder inherente a la naturaleza 

humana, de lo que se desprende que las relaciones internacionales son por naturaleza 

conflictivas; bajo estas ideas el realismo clásico deriva la separación de la política interna 

e internacional. 
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Por su parte, el enfoque neomarxista, también llamado del sistema mundial o paradigma 

de la dependencia, parte de que las relaciones internacionales son por definición 

desiguales, dada la asimetría de los países en términos económicos resultado del 

capitalismo, por lo anterior la dominación y la dependencia son inherentes al sistema 

capitalista mundial, el cual se conforma como una unidad de análisis que permite explicar 

al imperialismo hoy en día encabezado por los Estados Unidos. En la circunstancia 

anterior, el papel del Estado-nación y sus clases sociales sometidas a una división 

internacional del trabajo inequitativa son la base de una lucha de clases que explican la 

dependencia de la periferia al centro del sistema.  

 

Sin embargo, si bien este enfoque analiza los problemas mundiales desde una amplia 

perspectiva histórica, deja también fuera las relaciones de cooperación entre países, sus 

matices y características, así como las formas de organización política y regional, los 

planes y programas gubernamentales u omisiones que en ellas operan que pueden 

explicar al Estado nacional al que pertenecen y la inserción de ambos en el ámbito global. 

 

En suma, tanto los enfoques marxista, neomarxista, realista y neorrealista no explican del 

todo los procesos de cooperación internacional contemporáneos y hoy vemos que existen 

otras formas de organización, como la civil, que se han configurado como un actor más 

que participa en la solución de los problemas públicos tanto nacionales como 

internacionales, en los que la cooperación se sobrepone a la ambición y caracteriza hoy 

en día las relaciones internacionales en diversos temas bilaterales o multilaterales. 

(Salles Vania, 2001). 

 

Por otra parte, es de hacer notar la convergencia de supuestos que poseen entre sí los 

enfoques teóricos de relaciones internacionales realistas y neorrealistas, de la 

interdependencia-compleja o sociedad Global o mundial también llamado liberal 

institucionalista y el enfoque teórico de las políticas públicas contemporáneo, el cual 

entiende a estás como aquellas acciones gubernamentales y no gubernamentales, 

destinadas a resolver los problemas públicos que atañen a las mayorías, dando especial 

atención a los procesos en los que ocurren. 
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El punto en común es que dichos enfoques tienen un origen anglosajón, nutrido por 

teóricos ingleses y/o norteamericanos en cuya idiosincrasia permea la idea del 

individualismo, la libertad y la propiedad, el individualismo se finca, a su vez, en el 

egoísmo o la búsqueda del poder individual y el concepto de libertad en un sentido 

económico, dichos enfoques asumen que el hombre no nace igual, la palabra igualdad 

en el contexto anglosajón se consigue cuando se posee. La filosofía anglosajona que 

sustenta a los enfoques mencionados en el párrafo anterior es empirista y pragmático, 

por lo tanto, la igualdad se adquiere en virtud de tener propiedad, luego entonces, libertad.  

 

Adicionalmente el derecho en el que se fundamentan estos enfoques también es muy 

pragmático y se fundamenta en la obligación del pago de impuestos por parte de los 

ciudadano, constituyendo una de las bases del derecho, quien paga impuestos es porque 

posee, propiedades o recursos, aun los provenientes del empleo asalariado, de manera 

que quienes no pagan impuestos no sólo no tienen derechos, sino pueden considerarse 

criminales o en el peor de los casos ilegales. (Orozco, José Luís: 2002). 

 

Por otra parte, el enfoque teórico de las políticas públicas, establece que “Una política 

(pública) es en un doble sentido un curso de acción deliberadamente diseñado y el curso 

de acción efectivamente seguido. No sólo lo que el gobierno dice y quiere decir. También 

lo que realmente hace y logra por sí mismo o en interrelación con actores políticos y 

sociales, más allá de sus intenciones” (Aguilar Luis F., 1992: p. 25). Acciones y actores 

que no se acotan necesariamente a un estado nacional. 

 

Por todo lo anterior, el enfoque de la interdependencia de los actores para la solución de 

problemáticas sociales se ha extralimitado a los presupuestos del enfoque realista y 

neorrealista, cuya principal unidad de análisis es el Estado nación, ya que hoy en día se 

han consolidado relaciones internacionales resultado del desarrollo social, económico, 

científico-técnico, y de las comunicaciones. Por lo tanto, el enfoque de las relaciones 

internacionales de la interdependencia compleja parte de estas nuevas características 

del mundo contemporáneo que están por encima de los valores individuales o nacionales 

del enfoque clásico 
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Por su parte, el enfoque de las políticas públicas analiza los grandes problemas 

nacionales y permite proponer acciones para su atención, problemas que a su vez 

constituyen o configuran buena parte de los grandes problemas mundiales y acciones 

para lograr el bienestar, la modernización, el mejoramiento del medio ambiente, la 

difusión de la información y de la tecnología, la atención a la migración, el fomento al 

comercio internacional, la atención a enfermedades como el sida y a mitigar y 

contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada, entre muchos otros. La realidad 

contemporánea, da cuenta que para su solución no bastan las acciones de los gobiernos 

y los ciudadanos organizados de una nación, sino de nuevos actores en muchos casos 

no estatales como los organismos internacionales, las empresas trasnacionales, los 

organismos no gubernamentales internacionales, las corporaciones multinacionales, etc. 

 

Es así que dada la coexistencia del poder factico de los Estados nacionales y de las 

nuevas realidades de la transnacionalización, queda desechado el menosprecio del 

nacionalismo y del supuesto anacronismo de la figura Estado-nación, ya que como 

hemos visto, ello es una contradicción entre los extremistas del enfoque liberal 

institucionalista y el de la sociedad global, ya que la entidad que es el Estado continuará 

funcionando en respuesta de un sinnúmero de problemáticas locales que serían difíciles 

de resolver de manera global, pues aún no se vislumbra la existencia de instituciones a 

un nivel supranacional que puedan tener el alcance y la legitimidad necesarias para 

llevarlas a cabo. 

 

Sin embargo, también es cierto que el proceso de globalización actual referido al 

intercambio comercial fundamentalmente de grandes empresas trasnacionales ha 

marcado la agenda de las relaciones internacionales existentes entre gobiernos mediante 

acuerdos específicos. Ello ha condicionado la vida social y económica de países como el 

nuestro en los que las variables macroeconómicas, además han estado enfocadas al 

control presupuestal e inflacionario basado en el control monetario de la economía. Pero, 

dichos acuerdos, reiteramos, junto con la política macroeconómica poco han contribuido 

a solucionar los grandes problemas nacionales, objetivo fundamental de las políticas 

públicas.  
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Lo anterior, reiteramos también, se debe a la contradicción intrínseca que tiene la propia 

política macroeconómica actual: el control de la política monetaria, aunado al control 

presupuestal, fuente del financiamiento de las acciones gubernamentales, es decir, de 

las políticas públicas; dicha condición es una exigencia para invertir en nuestro país por 

parte del capital internacional a través de las corporaciones multinacionales de los países 

más desarrollados, condición que se exige a través de “recomendaciones” derivadas de 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), o la misma Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), instituciones “…dominadas por no sólo por los países 

industrializados más ricos, sino también por los intereses comerciales y financieros de 

esos países, lo que naturalmente se refleja en las políticas de dichas entidades” ( Stiglitz, 

2002, p. 44) 

 

En este contexto las posibilidades de evaluación, diseño e implementación de políticas 

públicas en el caso de las economías completamente globalizadas, es decir, las acciones 

gubernamentales y aquellas llevadas a cabo desde el ámbito de la ciudadanía 

organizada, de acuerdo a los globalistas, se ve subsumida a los intereses de las 

empresas trasnacionales, garantizando con sus planes y programas la posición política 

de los intereses corporativos trasnacionales. El caso contario a la situación anterior es el 

de una economía internacional abierta en donde los gobiernos pueden fomentar el 

comercio, la inversión y la competitividad de los agentes nacionales en tanto ciudadanos, 

a través de planes y programas que buscan fomentar la vinculación a favor del interés 

nacional y regional generando contrapesos que hacen más equitativa la competencia. 

 

Pero en ambos casos las acciones gubernamentales fomentan los intereses del capital 

transnacional sobre los intereses sociales y para para garantizarlo requieren, no de un 

Estado-nacional débil o anacrónico que dichos intereses asumen existe, por el contrario 

requieren de toda la fuerza política, militar y económica de un Estado nacional que 

garantice el comercio y la inversión principalmente trasnacional. 

 

En este contexto, el enfoque teórico de las políticas públicas se utiliza como un referente 

que puede determinar a las diferentes estratificaciones de lo que la teoría marxista ha 
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denominado clases sociales, permitiendo complementar el análisis del papel del Estado 

nacional en el contexto de la globalización, así mismo permite determinar la naturaleza 

de las nuevas organizaciones ciudadanas, empresariales y sociales que han surgido en 

el contexto contemporáneo, donde la presencia estatal sigue siendo un importante 

referente, condicionando con acciones u omisiones a muchas de ellas, que a su vez  han 

tenido que ajustarse a procesos internacionales que se constituyen, en muchas 

ocasiones, en su principal variable explicativa, coadyuvando también a resolver parte de 

las problemáticas locales o regionales objeto de su existencia en una dinámica social, 

económica y política en la que el gobierno nacional es un actor muy importante, pero no 

el único. 

 

Finalmente y por anterior, la conformación de una agenda pública en su sentido más 

amplio va más allá del ámbito de las posibilidades y estrategias gubernamentales 

plasmadas en planes y programas nacionales, el contexto internacional  y su inherente 

multilateralidad condicionan todas las fases la política y las políticas públicas, entendidas 

como las relaciones de poder y la evaluación diseño e implementación de las acciones 

para resolver las necesidades más apremiantes de la sociedad respectivamente. 

2.7 Convergencia productiva y salarial aparente 
 

Otro aspecto a considerar en el contexto de la globalización es un proceso de 

convergencia salarial que la acompaña, parece ser que ambos procesos son inherentes, 

por convergencia salarial, se entiende el crecimiento rápido de los salarios por parte de 

los países pobres que permite disminuir las brechas de esta variable entre ellos y los 

países ricos. De tal manera que el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita o por hora 

trabajador constituye un indicador que expresa con su aumento incrementos paralelos en 

la productividad, de ser así, se tiende a reducir la brecha salarial entre países avanzados 

y atrasados. 

 

Si esto es así, entonces la convergencia salarial es la Paridad del Poder Adquisitivo (ppa) 

entre dos países, o bien entre uno y la economía mundial, ajustada a las tasas de salario 

real a través de la operación de los precios, el comercio, la migración y la inversión 

corriente, así como la innovación tecnológica.Si bien estos aparentes beneficios 
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relacionados al actual ciclo de la globalización1 han podido demostrar en algunos casos 

un crecimiento del PIB per cápita y el nivel de vida en América Latina, no han llegado a 

los niveles alcanzados por las economías industriales avanzadas. 

 

En este proceso de convergencia, la migración no significa ser sinónimo de pobreza, sino 

que se constituye como un proceso de ajuste derivado de diferencias de la productividad, 

la industrialización y del comercio, en suma de la globalización misma, no significaría 

tampoco un freno al desarrollo económico, por el contrario representa una variable 

determinante fundamental para el crecimiento económico regional, nacional o local, junto 

con el desarrollo paralelo de los transportes, los medios de comunicación, la investigación 

y el desarrollo tecnológico, idea apuntalada y sumada a la teoría de los rendimientos 

decrecientes, la cual establece que por “naturaleza” los ciclos económicos determinan la 

convergencia salarial y de productividad entre los países. (O’ Rourke Kevin H. y 

Williamson Jeffrey G. 2000 p. 1 a 55). 

 

A partir de este contexto teórico liberal neoclásico puede deducirse que las posibilidades 

de acción gubernamental para contribuir al desarrollo se remiten a fortalecer dichos 

ciclos, es decir las políticas públicas planteadas parten del hecho de que el origen de los 

grandes problemas nacionales representan los obstáculos a los ciclos económicos 

mencionados, subsumiéndose así a la prioritaria globalización en tanto motor “natural” 

del contexto internacional. 

 

Sin embargo, esta variable de lo internacional, específicamente de uno de sus aspectos 

que es la globalización, suele ser imputada a partir de políticas específicas por parte de 

los organismos internacionales que contribuyen sólo al fortalecimiento de los mercados 

de las corporaciones internacionales o para ampliar los existentes a través de la alianza 

con gobiernos nacionales como el nuestro, lo que determina y conlleva acciones 

gubernamentales que inciden en el desarrollo interno o doméstico. 

 

                                                 
1 Se considera por varios autores que el primer ciclo de la globalización está dado por el mercantilismo iniciado al final 

de la época colonial y el segundo desarrollado con la revolución industrial, el cual culminaría en los años treinta del 

siglo XX. 
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Dichas acciones gubernamentales, destinadas a contribuir a resolver los problemas 

públicos nacionales que constituyen las denominadas políticas públicas de los gobiernos 

nacionales, en este contexto, se vuelven contradictorias, ya que en la práctica la 

globalización industrial y comercial actual para ser exitosas demandan de una política 

interna macroeconómica que restrinja los flujos monetarios, así como priorizar la 

existencia de grandes reservas internacionales para hacer frente a los compromisos de 

deuda con acreedores foráneos por parte del banco central, el control del gasto público, 

de los niveles salariales a través de restringir su aumento, así como de los flujos 

migratorios; medidas que en la práctica han ocasionado rezagos sociales en muchos 

países como el nuestro. 

 

Por lo anterior se ha deducido que las políticas públicas gubernamentales en los últimos 

años se remiten a priorizar las acciones de la política económica para atraer capitales, 

remitiendo su papel a proveer las condiciones macroeconómicas descritas, favorables al 

actual proceso de globalización; sin embargo, dichas condiciones, como ya se comentó, 

no son aptas ni prioritarias para la implementación de la mayor parte de las políticas 

públicas, particularmente las de políticas desarrollo social, cuyos beneficios involucran a 

las mayorías, dado que inciden en los grandes problemas nacionales, naturaleza propia 

de todo tipo de acción gubernamental en tanto que es pública. 

 

2.8 Existencia de desigual distribución de la renta y no convergencia en el mundo 
global 
 

Al realizar una valoración global del alcance de la desigualdad, en su análisis ¿Un mundo 

más o menos desigual? Distribución de la Renta Mundial en el siglo XX, Bob Sutcliffe 

(2002), establece que la evidencia empírica de diversos estudios que muestra tendencias 

hacia una menor desigualdad son parciales al comparar las rentas de diversos países, 

debido al uso de diferentes conceptos de la igualdad y a las dos formas comunes de 

medirlos: 1) comparando extremos de rentas entre ricos y pobres, o bien 2) mediante una 

medida integral como lo es el coeficiente de Gini. 

 

Otro aspecto que incide en la parcialidad de las mediciones de la desigualdad que 
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comparan las rentas son los datos o indicadores utilizados que son: 1) el tipo de cambio, 

que cuenta con la desventaja de no reflejar una equivalencia del poder adquisitivo y 2) la 

paridad del poder adquisitivo (ppa), indicador y método un poco más acertado en ese 

sentido, parcialidad a la que se suman las distintas fuentes de datos y la forma 

distribución de la renta global o inter-países. 

 

Respecto al coeficiente de Gini, el estudio de Sutcliffe establece que diversas 

estimaciones para incluidas las de él, coinciden que para 1990 se situó en torno a 0.65 o 

más bajo, coincidencias que pueden dar cuenta de su valor real, pero sobre todo de que 

la distribución de la renta entre la población mundial en los años del neoliberalismo es 

más desigual, derrumbando el mito de la convergencia salarial mensionada. 

 

El autor también establece que las fluctuaciones del gasto gubernamental inciden en la 

diferencia entre el gasto total de los hogares y la renta nacional (PIB), de manera que sí 

el gasto público es desigualitario, las comparaciones mediante el PIB no darán cuenta de 

la desigualdad y si es igualitario las cifras del gasto de los hogares sobrevalorarán el nivel 

de desigualdad, aun así, establece que los diversos resultados para las últimas décadas 

del siglo XX y la primera del XXI sobre la desigualdad ponen en duda a quienes afirman 

que se ha reducido durante el neoliberalismo, principalmente a las cifras de los 

organismos internacionales. 

 

Sin embargo, el autor también pone en duda por un momento a quienes afirman que la 

desigualdad ha aumentado, al respecto muestra que la reducción del coeficiente de Gini, 

es decir, de la desigualdad global en algunos estudios como el de Maddison se debe a la 

inclusión de China, el país más poblado del mundo y a su proceso de crecimiento 

histórico. Muestra que al excluir a China del análisis, la desigualdad social en el mundo 

crece y al incluirla se muestran aumentos en la igualdad. 

 

Resultados en apariencia opuestos, pero que sin embargo dan cuenta de la desigualdad 

local en China en entre el ámbito rural y urbano y que son acordes al estudio de Milanovic 

(2002) abordado por el Sutcliffe, quien concluye que los cálculos basados en ppa dan 

estimaciones más bajas de la desigualdad y aumentos más lentos de la misma, que las 
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realizadas con rentas nacionales (PIB) convertidas con tipos de cambio, que como 

mencionamos no es remendable hacerlas, pues variaciones en el tipo de cambio no 

responden ni reflejan cambios en el poder adquisitivo. 

Tabla 4 Ratio de la renta per cápita del quinto quintil más rico de EEUU, respecto 
al quintil más pobre de cuatro de los países más pobres (renta calculada en 

dólares ppa) 

Año Brasil China India Nigeria 
1980 46 157 96 152 
1990 75 106 79 215 
2000 94 67 83 42 

Fuentes: Banco Mundial 2002a y 2002b (para la renta de los tres años y para la distribución del último 
año); Deininger y Squire 1996 (para la distribución 1980 y 1990) 
Nota: las cifras de la renta de todos los países para los años que se especifican se han combinado con 
las cifras de la distribución interna del año con datos disponibles más próximo. 
Tomado de: Sutchiffe, ¿Un Mundo más o menos desigual? Distribución de la renta mundial en el siglo 
XX, Hegoa, disponible en internet: http://publ.hegoa.efaber.net/publications/149, consultado en Marzo 
de 2014. 

 

En suma, los resultados del análisis de Sutcliffe dan cuenta de las crecientes brechas 

entre los extremos de países e individuos ricos y pobres en el mundo y que las secciones 

intermedias entre ambos se aproximan, se trata de una distribución de picos gemelos 

(twin-peaks: Milanovic),que muestran que nos “encaminamos a un mundo sin clase 

media” que asciende a sólo el 14.5% de la población mundial, definida por recibir entre 

el 75 y 125 % de la renta mediana, lo que deja ver que la estructura de clases impulsadas 

por el capitalismo globalizado no son las clases medias, ni las pobres, sino las ricas. 

 

En este mismo sentido, diversos informes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y del FMI muestran el aumento de la brecha entre rentas per cápita entre países 

en el siglo XX, más aún el propio PNUD hace algunos años proponía utilizar para la 

construcción del Índice de Desarrollo Humano (IDH) la renta per cápita en paridad de 

poder adquisitivo y no los tipos de cambio, que como ya se ha comentado no es adecuado 

en coincidencia diversos estudios, ya que los resultados de la desigualdad se atenúan y 

en el largo plazo muestran convergencia entre países, no obstante el PNUD hoy continua 

construyendo el IDH convirtiendo la renta per cápita en dólares mediante el tipo de 

cambio, permitiéndole a este organismo internacional hacer propaganda de países 

cuantitativamente más iguales, pero sobre todo y con ello del modelo neoliberal vigente 
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principio ideológico de la globalización causa de profundas desigualdades entre países. 

 

Por su parte, a finales de los noventa el FMI, organismo que había venido utilizando las 

rentas para medir el bienestar, la relación entre las conversiones de los tipos de cambio 

y las medidas de la ppa y que mostraban, resultado de sus cálculos, aumentos de la 

desigualdad, fue el motivo que al parecer llevó a este otro organismo internacional a 

declarar que el IDH y no la renta era la medida más importante para medir el bienestar. 

 

Sin embargo y aun así, niveles de mayor crecimiento tanto en los países desarrollados 

como en los subdesarrollados, resultado de las políticas keynesianas, llevaron a mejores 

indicadores de bienestar social, que a su vez indican mejores niveles de vida entre las 

décadas de los años sesenta y setenta en comparación con las décadas de los ochenta 

y noventa del siglo veinte, en este sentido se puede reivindicar el fracaso de las políticas 

neoliberales para el desarrollo social. 

 

Tabla 5 Crecimiento económico anual per cápita y desigualdad en países de la 
OCDE y subdesarrollados 

I Crecimiento 1960-1980 1980-2000 (liberalismo) 
1) países de la OCDE 3.5 2.0 
2) países subdesarrollados (excepto China) 3.2 0.7 
3) crecimiento diferencial (1-2) 0.3 1.3 
II Cambio en la desigualdad de la distribución de la renta en el periodo 1980-2000* 
1. 50% / 50% 4% más desigualdades que en el periodo 1960-1980 
2. 20% / 20% 8% más desigualdades que en el periodo 1960-1980 
3. 10% / 10% 19% más desigualdades que en el periodo 1960-1980 
4. 1% / 1% 77% más desigualdades que en el periodo 1960-1980 
*Excluye a China 
Fuentes: Banco Mundial 2001, Sutchiffe, B. A Mores or Less Unequal World? World income Distribution in the 20th 
Century. Indicators 2004; y Pollin, R. Contours of Descent. Verso 2003, p. 133. 

 

Más aún y en este mismo sentido, Kenneth L. Sokoloff y Stanley L. Engerma, han 

estimado que el desarrollo del capitalismo en el largo plazo ha traído una caída del PIB 

per cápita en los últimos trecientos años, que a su vez se ha manifestado en contrastantes 

grados de desigualdad para acceder a la riqueza, en el capital humano y en el poder 

político, para estos autores ello se explica por dotación de factores iniciales que se 

remontan a la época de la colonización europea: 
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Tabla 6 Producto Interno Bruto per cápita en algunas Economías del Continente 
Americano 1700-1997 

País 
PIB per cápita en relación con el U.S 

1700 1800 1900 1997 
Argentina - 102.0 52.0 35.0 
Barbados 150.0 - - 51.0 
Brasil - 50.0 10.0 22.0 
Chile - 46.0 38.0 42.0 
Cuba 167.0 112.0 - - 
México 89.0 50.0 35.0 28.0 
Perú - 41.0 20.0 15.0 
Canadá - - 67.0 76.0 
     
United States (P.c. PIB en 1985 $) 550.0 807.0 3,859.0 20,230.0 
Notas y fuentes: el PIB relativo cifras per cápita de los países de América Latina por provienen principalmente de Coatsworth 
(1998). Coatsworth se basó en gran medida en Maddison (1994), y planteamos nuestras estimaciones para Canadá y Estados 
Unidos en 1800 y 1900 de la misma fuente (usando la interpolación lineal para obtener las cifras de 1900, de 1890 y las 
estimaciones de 1913). El PIB per cápita de las estimaciones de Barbados en el año 1700 es de Eltis (1995). Las cifras de 1997 
se basan en las estimaciones del PIB con la compra de los ajustes de la paridad del poder en el Banco Mundial (1999). Como 
no hubo un factor de ajuste reportado para Barbados en ese año, usamos los datos para Jamaica en nuestros cálculos. La cifra 
de 1700 para los Estados Unidos se obtuvo de Gallman (2000), mediante la proyección hacia atrás la misma tasa de crecimiento 
que Gallman estimó entre 1774 y 1800. Maddison (1991) ha publicado estimaciones alternativas, las cuales, algunas veces 
producen diferencias de crecimiento (especialmente para Argentina) a finales del siglo XIX y principios del XX, él tiene una 
valoración más positiva del desempeño económico de Brasil a principios del siglo XIX que la que hace Coatsworth, pero las 
implicaciones cualitativas de las diferentes estimaciones son esencialmente la mismas para nuestros propósitos. 
Fuente: Kenneth L. Sokoloff and Stanley L. Engerma, Institutions, Factor Endowments, and Paths of Development in the New 
World, en Journal of Economic Perspectives, Volume 14, Number 3, verano del 2000-Pages 219, disponible en internet: 
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic467999.files/October%2015%20and%2020%20-
%20Divergent%20Patterns%20of%20Development/EngermanandSokoloff2000.pdf, consultado en marzo de 2014. 

 

Al respecto, las organizaciones internacionales mencionadas, “pudieron haber planteado 

a los países perspectivas alternativas sobre algunos de los desafíos del desarrollo y 

transición, y al hacerlo pudieron haber fortalecido los procesos democráticos. Pero ambas 

alternativas fueron dirigidas por la voluntad colectiva del G-7 [los gobiernos de los siete 

países más industrializados] y especialmente de sus ministros de hacienda y secretarios 

del Tesoro,…” (Stiglitz, 2002, p. 39 y 40) cuyos objetivos eran muy distintos. 

 

“El cambio más dramático de estas instituciones tuvo lugar en los años ochenta, la era 

en la que Ronald Reagan y Margaret Thatcher predicaron la ideología del libre mercado 

en los Estados Unidos y el Reino Unido respectivamente. El Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial se convirtieron en nuevas instituciones misioneras, a 

través de las cuales esas ideas fueron impuestas sobre los recientes países pobres que 

necesitaban con urgencia sus préstamos y subvenciones.” (Stiglitz, 2002: 37 y 38)  
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En suma parece evidenciarse que el neoliberalismo manipula la información para 

presentar mejores resultados, otro ejemplo fue Chile, país en dónde Pinochet implementó 

por recomendaciones de Hayek y Friedman políticas neoliberales, calificando a su 

gestión, después de adoptarlas, como un “milagro” basándose en el crecimiento del PIB, 

de la inversión extranjera y de las utilidades de las empresas, sin embargo dichos 

indicadores muy utilizados para hablar del éxito del modelo no consideran la calidad del 

empleo, ni la distribución del ingreso. No ocurrió así en países nórdicos quienes han 

presentado mejores resultados, registrando mejores índices económicos, empleo y 

coeficiente de Gini, el cual, como se ha visto, mide la desigualdad del ingreso. 

 

Chile después de las medidas neoliberales, además incrementó el nivel del desempleo 

de 5% registrado entre 1966 y 1972 a 20% entre 1975 a 1985, los salarios reales también 

disminuyeron en un 63% de 1972 a 1976, con la consecuente caída en el nivel de vida 

de la población traducida en pobreza, cuyo índice era de 22% en 1970 y pasó a 40% en 

1990, en 1971 Chile contaba con suficiencia alimentaria y la situación actual para muchas 

familias chilenas, como la de muchos países latinoamericanos, incluido México, es que 

no cuentan con la capacidad de producir alimentos suficientes y menos aún óptimos para 

un desarrollo integral del individuo. 

 

El neoliberalismo se ha ido instaurando de manera gradual en países desarrollados y 

más rápido en países que no lo son como el nuestro, esto se debe a que el andamiaje 

institucional del sistema democrático y sus métodos en los países desarrollados que 

incluyen a una ciudadanía participativa con métodos para serlo y garantizarlo, en la 

práctica no siempre están presentes en economías emergentes, así lo consideró la propia 

Margaret Thatcher al negarse a implementar reformas rápidas en Inglaterra, lo que Noam 

Chomsky ha llamado a una estrategia de gradualidad en dosis pequeñas para no generar 

reacciones encontradas. 

 

2.9 La reducción del crecimiento en México ante el agotamiento del Estado de 
Bienestar y la adopción del neoliberalismo. 
 

En el caso de México, los gobiernos estatales y municipales que se fueron conformando 
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durante la época postrevolucionaria, se alinearon al modelo macroeconómico keynesiano 

adoptado por la federación, y más que como instancias autónomas con poder decisión 

para la solución de sus problemáticas, se convirtieron en instancias administrativas del 

estado nacional mexicano para el control y fortalecimiento del mismo, consolidando 

relaciones intergubernamentales de dependencia, más que de autonomía, aunado a los 

procesos corporativistas de las diversas instituciones tanto oficiales como ciudadanas, 

permeadas por el institucionalismo gubernamental logrado a partir de la consolidación del 

monopartidismo encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por más de 

setenta años; dicho esquema estableció un tipo de relaciones intragubernamentales 

verticales, en las cuales el poder federal se caracterizaba por su autoridad, hegemonía y 

control hacia el resto de los ámbitos de gobierno, constituyéndose en niveles subalternos. 

 

En caso de ser cuestionadas este tipo de relaciones intergubernamentales o mostrar 

rebeldía por parte de los gobiernos estatales o municipales fueron sometidos política o 

violentamente, terminaron por reproducir y consolidar el mismo tipo de relaciones 

verticales en sus jurisdicciones, permitiendo al Estado mexicano tener el control central 

del país política y económicamente en cuya cabeza se encontraba el presidente de la 

república, garante de esas ventajas para tratar de consolidar un Estado Benefactor o de 

Bienestar keynesiano como en los países capitalistas desarrollados, pero tropicalizado. 

 

Ello permitió al Estado mexicano, bajo el modelo de sustitución de importaciones 

adoptado y congruente con su perfil de Estado de bienestar, incorporar a importantes 

regiones agropecuarias al llamado desarrollo nacional, otorgándoles “beneficios”, como 

cierta estabilidad económica, social y política a cambio de cubrir determinados niveles de 

producción agropecuaria para el mercado interno, tal fue el caso de la Cuenca del 

Papaloapan en el estado de Veracruz. 

 

Sin embargo, como habremos de ver, no todos los sectores sociales se beneficiarían de 

este modelo de crecimiento y desarrollo, regiones muy importantes sólo aspiraron por 

muchos años a la posibilidad de ser integradas sin lograrlo, resultado de una retórica 

oficial cuyo propósito era más legitimar modelo que de las acciones y posibilidades del 

mismo para hacerlo, menos aún fue posible hacer ante el cambio de modelo que 
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posteriormente habría de adoptar el Estado mexicano: el neoliberalismo económico, 

cuyos propósito no es el desarrollo de las regiones sino de los mercados. 

 

La omisión de acciones gubernamentales durante el modelo de sustitución de 

importaciones para el desarrollo y eventualmente para la resolución de problemas 

públicos por parte del Estado de bienestar que los promovía se debía más a su carencia 

de recursos que a su voluntad por mantener el control político y económico, sin embargo 

conforme se agotaba el modelo dicha la omisión de políticas públicas de ser la excepción 

se convirtió en la regla, lo que dio origen en muchas regiones a la existencia de un tipo 

relaciones no gubernamentales para coadyuvar a la solución de problemas públicos que 

aquejaban a la sociedad, incluyendo inclusive a instancias no gubernamentales en el 

extranjero, el reconocimiento de esta situación por parte del Estado mismo se hizo 

elocuente y congruente en ese mismo sentido con su nueva retórica en la que el Estado 

reconocía dejar de ser el patriarca de la sociedad, ahora sería abiertamente patriarca y 

gestor de los mercados. 

 

Es así que hoy en día en pleno neoliberalismo las diversas acciones de asociaciones del 

ámbito civil ciudadano como el apoyo a migrantes en ambos lados de la frontera, el 

financiamiento a proyectos de diversa índole de organismos internacionales en distintos 

lugares y ámbitos del país, entre otras formas de vinculación internacional, dan cuenta 

no sólo de un nuevo contexto, sino sobre todo del modelo económico que lo reproduce, 

el cual incluye la consolidación de las omisiones de acciones gubernamentales para la 

solución de problemáticas sociales abiertamente, inclusive de las problemáticas más 

apremiantes o de aquellas consideradas obligaciones, hasta hace poco, consideradas 

como inherentes a las obligaciones del Estado. 

 

El abandono del modelo keynesiano o del Estado de bienestar por uno neoliberal por el 

Estado mismo, planteado e iniciado por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, 

intensificado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1982, continuado y 

mantenido por los gobiernos panistas de la alternancia y hoy en día por el gobierno priista 

de Enrique Peña Nieto, ha sido resultado de la inserción de la economía de los esquemas 

de “crecimiento económico y desarrollo” propuestos por los Estados Unidos a través del 
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FMI y el BM fundamentalmente. Sin embargo, en este “nuevo contexto”, que tiene más 

treinta años de existencia sus resultados han dejado mucho que desear, toda vez que el 

propio crecimiento que promueve y más aún el desarrollo han sido marginales como se 

puede ver en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 1 PIB Real 2008=100 Tasa de Crecimiento Anual para el último año de 
cada sexenio 

 

 

Así mismo, las problemáticas asociadas a los nuevos esquemas de desarrollo regional y 

local, resultado de un nuevo esquema de relaciones internacionales permeadas por el 

libre comercio ha afianzado una situación de rezago para diferentes regiones en nuestro 

país, situación preexistente al neoliberalismo pero con el atenuante de que el fallido 

Estado de bienestar les permitía tener cierto dinamismo económico para arribar al 

prometido desarrollo que pregonaba ese modelo. 

 

Tal fue el caso de la situación del sector productor de caña de azúcar, específicamente 

el de la región de la Cuenca del Papaloapan en el estado de Veracruz, que después de 

cierta bonanza registrada en sus actividades agropecuarias durante varias décadas ha 

arribado a una crisis, actualmente asociada a la baja de los precios de ese producto en 

los mercados internacionales y nacionales, situación que comparte desde hace varios 

años con otros productos tropicales de producción extensiva de esa región como el 
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cacao, el café y la piña, entre muchos otros. 

 

Con lo anterior, se denota una falta de competitividad resultado de una producción 

internacional asociada a altos niveles de inversión, tecnología y en muchos casos a 

subvenciones por parte de los países desarrollados, quienes a través de sus 

corporaciones y filiales cultivan este tipo de productos tropicales en países africanos y/o 

asiáticos, logrando precios competitivos resultado de altos niveles de productividad, 

permitiéndoles cotizar en las principales bolsas de valores del mundo y establecer un 

nivel de precios frente a los cuales y con las ventajas descritas es difícil que lo hagan los 

productores nacionales de países como el nuestro. 

 

Otro fenómeno asociado al abandono del modelo de desarrollo cimentado en el 

incremento de la demanda agregada interna y en la producción sustitutiva de 

importaciones por el actual modelo basado en la producción para las exportaciones, son 

los procesos de emigración internacional, resultado a su vez de la polarización de la 

economía internacional entre los países periféricos y los desarrollados, provocando que 

vastas regiones en el mundo denominado subdesarrollado y en particular de nuestro país 

se queden literalmente abandonadas económicamente hablando y sin la posibilidad de 

acciones gubernamentales de financiamiento o desarrollo social, debido a que los centros 

de producción mundial cambian en función del libre mercado, haciendo poco rentable la 

producción y el abasto locales. 

 

Es evidente que estas y otras problemáticas asociadas surgidas en los ámbitos 

regionales, estatales o municipales, no son ajenas a los procesos de vinculación entre 

Estados nacionales, por el contrario, han sido estos procesos impulsados en el marco del 

libre mercado, lo que ha ocasionado cambios estructurales en las diversas regiones de 

nuestro país. Al respecto los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) entre nuestro país, los Estados Unidos y Canadá da cuenta de situaciones como 

la mensionada, pues con él México, se comprometió a liberalizar el comercio en los 

distintos sectores de manera calendarizada, eliminando barreras arancelarias; prácticas 

con las que se asumió la adopción del modelo de libre mercado impulsado por los países 

desarrollados. 
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Por lo anterior, regiones como Cuenca del Papaloapan en Estado de Veracruz, ahora 

tienen grandes desafíos para poder insertarse ya no en el esquema de libre comercio 

existente, lo que en la práctica ha sido prácticamente imposible, sino en hacer sostenible 

un esquema que en ese marco, le permita la sobrevivencia, la viabilidad de las políticas 

públicas, hasta hoy marginales, continuará dependiendo del rumbo que tome el proceso 

de la globalización económica. 

 

Por último, el magro crecimiento a partir de las políticas neoliberales, ha llevado a afianzar 

las recurrentes alzas en las tasas de desempleo, particularmente al a partir de 1988, al 

iniciar las reformas estructurales o neoliberales impulsadas por el Presidente Carlos 

Salinas de Gortari y continuadas a partir del inicio del siglo XXI, lo que da cuenta de la 

baja productividad registrada en el país, con la consecuente y paralela tendencia a la baja 

del poder adquisitivo de quienes aún tienen empleo. 

Ilustración 2 Tasa de Desempleo en México 
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2.10 La nueva caracterización del espacio ante la dimensión global 
 

La década de los setenta vio la consolidación de gobiernos militares de facto y de derecha 

que terminarían con la idea de la planificación central inadecuada a las condiciones de 

mercado, resultado de la globalización del capital, lo que se sumó a la toma de control 

por parte de los economistas tecnócratas o “Chicago Boys” de la Oficina de Planificación 

Nacional (ODEPLAN) en Chile, desapareciendo paulatinamente en ese país la política 

de desarrollo regional en cuanto a acciones y de facto como parte del discurso del Estado 

chileno, hechos que habrían de representar formalmente el surgimiento en Latinoamérica 

del modelo neoliberal. 

 

El surgimiento este modelo también habría de estar dado como resultado de la presencia 

de nuevos aspectos del capitalismo que caracterizan a su era global como el desarrollo 

tecnológico, la desnacionalización o la desterritorialización industrial, la competencia 

internacional, el beligerante papel del conocimiento y las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) fundamentalmente, aspectos que a su vez, han vulnerado o 

replanteado el concepto de territorio y su papel en el devenir humano, específicamente 

en el desarrollo. 

 

Milton Santos establece que aun en la globalización continua siendo importante la 

naturaleza del espacio que define como un conjunto de sistemas de objetos y de acciones 

en el que convergen el paisaje, la disposición territorial, la división territorial del trabajo, 

el espacio producido o productivo y las características que adquieren estos elementos; el 

espacio adquiere contenido y dinamismo permanente resultado de los vínculos entre 

individuo y sociedad, a partir de relaciones de tipo funcional, de interdependencia, de 

selección de reproducción, de sustitución o de cambio. Es por lo anterior, que la 

importancia de la geografía no radica en objetos ni acciones por separado, sino en su 

conjunto y como resultado de la acción humana, de su decisión, ejecución y naturaleza, 

por lo que podemos hablar de una geografía a la luz del presente histórico. 

(HERNANDEZ: 2001). 
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En este sentido la globalización del capital o de los mercados se caracteriza por un 

sistema técnico universal, en expansión, sistémico, concreto en donde el contenido e 

intencionalidad de la información hacen del territorio un dato y las relaciones entre 

sociedad y naturaleza, antes 

dadas en un medio natural, ahora 

acontecen en un medio 

instrumentado por la misma 

sociedad: las redes.(Ibídem). 

 

Hoy por hoy, el territorio es el 

soporte de las redes que 

trasportan las verticalidades o 

reglas y normas egoístas 

utilitarias, mientras que las 

horizontalidades incluyen a la 

totalidad de los actores y las 

acciones. Las redes manifestadas 

local y regionalmente, oponen el 

territorio al mundo, estableciéndolo como lugar, es decir, como un todo, ello ha 

replanteado la racionalidad del espacio en dos dimensiones: sin discontinuidad 

(horizontalidades) y con separaciones que garantizan el funcionamiento global de la 

sociedad y la economía (verticalidades). En este contexto las redes que el territorio 

alberga son mixtas y ofrecen potencialidades de valor desigual, haciendo a este espacio 

inestable, sorpresivo e incluyendo materialidad y acción. (Ibídem). 

 

Por lo anterior, la red técnica, específicamente la red electrónica mundializada es ahora 

el instrumento invaluable de la producción, de la circulación y de la información también 

mundializadas, transportando lo universal a lo local; sin embargo, las redes también son 

locales y por esta característica se constituyen en las condiciones técnicas del trabajo 

directo, del mismo modo que las redes globales aseguran la división del trabajo y la 

cooperación, mediante mecanismos no técnicos del trabajo: la circulación, la distribución 

 

Foto 6 Municipio de Chacaltianguis, Veracruz, en la 
margen Derecha del Río Papaloapan. 
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y el consumo, por lo que para Santos actualmente cada lugar es simultáneamente objeto 

de una razón global y de una razón local que conviven dialécticamente (Ibídem). 

 

2.11 El redimensionamiento de los tres mundos en el contexto global 
 

En el modelo de regionalización planteado antes de la globalización el mundo estaba 

dividido en tres mundos: el Primer Mundo lo conformaban Europa y América del norte, 

comandado por los Estados Unidos; el Segundo Mundo se remitía a la Unión Soviética y 

a su bloque aliado de países socialistas y el Tercer Mundo lo conformaban aquellos 

países fuera de esos poderes antagónicos del Oeste y este Este que representaban los 

dos primeros mundos mencionados respectivamente. 

 

Sin embargo, si bien persisten estos tres mundos, durante la era de la globalización lo 

hacen pero con características y dimensiones distintas: El Primer Mundo, hoy  se remite 

a Occidente, países, regiones o subregiones capitalistas con alta productividad, está 

asociado al acceso a la educación en sus tres niveles y a altos niveles de capital por 

trabajador, manifestado en el alto ingreso per cápita de Europa, de los Estados Unidos, 

de Japón, Hong-Kong, Rusia, Taiwán, China Oriental, Singapur y algunos enclaves o 

regiones en los llamados mercados emergentes antes tercer mundo. El Segundo Mundo 

hoy incluye a países y regiones que han abierto sus mercados nacional e internacional a 

la migración, las finanzas, la transferencia de tecnología y a las tendencias globales en 

boga, constituyen centros potenciales de ganancias para los inversionistas 

internacionales, quienes los denominan mercados emergentes, incluyen áreas o 

provincias de China, Brasil, Argentina, India, y de otros países en vías de desarrollo. En 

México, incluye a los estados industrializados del norte, a la Ciudad de México, a la región 

del Bajío y a otras en los estados de Guadalajara, Jalisco y Colima entre otras. Finalmente 

el Tercer Mundo actualmente en la globalización incluye a países y regiones rezagados 

en el proceso de globalización por falta o difusión de capital, tecnología, educación, 

disponibilidad de recursos u oportunidades. (REYNOLDS, 2006: 11 a 17) 

 

Este redimensionamiento de los tres mundos en la era global hacen posible su 
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coexistencia en los países o Estados nación, dado que pueden estar constituidos por 

regiones y/o subregiones, tal es el caso de los denominados enclaves con alta 

productividad que pueden localizarse en regiones o subregiones del Segundo o Tercer 

Mundo o de las regiones emergentes o Segundo Mundo que pueden ser localizadas en 

el Primer Mundo. 

 

Por otra parte, el envejecimiento poblacional del Primer Mundo hace que su producción 

y competitividad se lleve a cabo con inmigrantes de regiones de mercados emergentes 

y/o del Tercer Mundo y la competencia entre regiones y/o de migrantes obliga a los 

Estados y a los gobiernos locales a adecuar el diseño, implementación y evaluación de 

las políticas de desarrollo, en específico en diseñar políticas regionales para lograr su 

eficacia en términos de eficiencia, fiscalización y legitimidad social, representado un reto, 

la adaptación del marco jurídico que elimine las limitaciones macroeconómicas en cuanto 

a regulaciones arancelarias, de tipos de cambio y para hacer propicias las condiciones 

de los mercados de capital y del trabajo. 

 

Los avances en este sentido han convertido a la macroeconomía en una disciplina con 

tendencias más hacia lo regional que a lo nacional, originándose con ello una nueva 

escuela en economía de desarrollo regional que ya no considera las ventajas 

comparativas basadas en dotación de factores, sino en ventajas competitivas para la 

producción con valor agregado a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

específicamente en tecnologías de información y comunicación, lo que requiere también 

de cambios políticos e institucionales complementarios al mercado que permitan distribuir 

las ganancias del crecimiento y compensar a los perdedores de este nuevo juego a través 

de la filantropía, los mecanismos fiscales o apoyando el acceso al mercado para quienes 

enfrentan barreras para ello. (ÍBID, 2006: 17 a 20) 

 

Derivado de lo anterior, las acciones de política destinadas a menguar la presión de las 

fuerzas del mercado, manifiestas por la oscilación de la oferta y la demanda, pueden ser 

moderadas con acciones locales como la cooperación contra la escasez o el dumping 

para la reducción de asimetrías entre las regiones y poder lograr un mayor crecimiento, 

así como en asumir riesgos compartidos entre el sector público, privado y social a través 
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de las Organizaciones no Gubernamentales. Por su parte, el poder ejecutivo, el legislativo 

y las instancias financieras como el Banco Central pueden contribuir a reducir obstáculos 

macroeconómicos e impulsar medidas macroeconómicas, al igual que el sistema de 

justicia central y local. 

 

El común denominador es la cooperación para un nuevo regionalismo, que entre otras 

cosas también permita equilibrar las externalidades negativas resultado de la inmigración 

y la emigración, reconociendo las presiones del mercado y el costo de oportunidad de 

ignorarlas, tal es el caso de las presiones para que el crecimiento se comparta con los 

trabajadores locales, cuyos salarios y nivel de vida dependen del nivel de incremento de 

la oferta laboral de trabajadores y su demanda. (IBID, 006: 22-23). 

 

En el ámbito de la globalización el mercado del trabajo se vincula a través del comercio 

y la migración, el capital del Primer Mundo se desplaza al Segundo Mundo para 

beneficiarse de los bajos costos de trabajo, parte del cual proviene del Tercer Mundo 

originando ganancias en el corto plazo en el Primer Mundo, pero no en el largo plazo, 

debido a la reducción de los precios, las ganancias y los ingresos de monopolio, ya que 

se desplaza tecnología y capacidad productiva al Segundo Mundo, causando la perdida 

de trabajos y la reducción de los salarios reales, así como de la capacidad de negociación 

de los trabajadores del Primer Mundo, es decir, entre mayor sea la diferencia entre el 

incremento de la productividad del Segundo y Tercer Mundo, mayor será la reducción de 

los salarios e ingresos en el Primer Mundo; consecuentemente, la promoción de políticas 

que impulsen al alza a los salarios en el Segundo Mundo y su estabilidad ayudan no sólo 

al Primer Mundo sino también al Tercer Mundo, (ÍBID, 2006: 23-25), es decir “… mayor 

apertura aumenta la importancia del regionalismo como un complemento de la política 

macroeconómica” (ÍBID, 2006: 25). 

 
En este contexto el crecimiento en la globalización representa aspectos de convergencia 

y divergencia, aun cuando las divergencias sean mayores. Se registran convergencias 

de 1) productividad por trabajador (valor agregado de la manufactura dividida por el 

número de trabajadores); 2) ingreso del salario por empleado y 3) ingreso del salario por 

trabajador, estos dos últimos aspectos consideran el costo del trabajo por trabajador en 
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la manufactura. 

 

Existen tres tipos de convergencia y uno de divergencia: Convergencia ascendente, se 

manifiesta ante el incremento de la productividad por trabajador de dos regiones, la de 

menos ingresos supera la tasa de la de mayor ingreso, reduciéndose la brecha entre ellas 

(China oriental, regiones de los “cuatro tigres” de Asia, Irlanda, regiones de España, Chile, 

India Brasil y Norte de México); es utilizada como argumento a favor de la globalización 

por el incremento en la productividad e ingreso de las dos regiones comparadas. 

Convergencia descendente, ocurre cuando la producción media por trabajador cae más 

rápidamente en las economías de alto ingreso que en las de bajo ingreso ante el 

desmantelamiento de las barreras al comercio, existiendo ahorros, inversión y/o cambio 

tecnológico inadecuados. Divergencia ascendente y descendente, sucede cuando crece 

la brecha entre regiones ricas y pobres, tanto para la productividad y los salarios entre el 

Primer y Tercer Mundo, así como entre el Segundo y el Tercero. Convergencia Norma, 

ocurre cuando el producto marginal del trabajo se iguale, es análogo a la “ley del único 

precio” o de la igualación del precio de los factores. (IBID, 2006: 26-28). 

 
En comparación con otras regiones del país como la región fronteriza o el altiplano 

mexicano, se puede decir que en la Cuenca del Papaloapan se registra una divergencia 

ascendente y descendente, ya que respecto a las regiones fronterizas y el altiplano, estas 

registran una productividad descendente debido a la vinculación de las primeras con los 

mercados internacionales del Primer Mundo cuya productividad es ascendente, de igual 

manera, respecto al sector manufacturero cuya productividad es más alta que la del 

sector rural del que depende la economía cuenqueña veracruzana, sector que no ha 

modernizado sus sistemas tecnológicos y métodos de producción, los cuales aún 

responden al paradigma de la modernidad impuesta por la Revolución Verde, ya agotada 

en la mayoría de los países desarrollados, cuyos productos como lo son la caña de 

azúcar, el maíz y la piña entre otros productos tropicales compiten sus equivalentes en 

la región del Papaloapan en México. 

 

Un reflejo de esta divergencia ascendente y descendente de la productividad en el 

contexto de la globalización es la emigración registrada en los últimos años hacia las 
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ciudades del altiplano mexicano o hacia regiones fronterizas, ambas consideradas 

emergentes o del Segundo Mundo respecto del Primero, así como la migración mexicana 

hacia el Primer Mundo, específicamente hacia los Estados Unidos, vecino país del norte 

de México. 

 

Por otra parte, ante la globalización diversas regiones del país se han convertido en 

Tercer Mundo o tienden a convertirse en él, tal es caso de la mayor parte del sur-sureste 

de México, en particular la región del Río Papaloapan en el Estado de Veracruz, en la 

cual las brechas de productividad respecto al norte y centro industrializado, que a su vez 

incentivan los procesos de migración descritos, tienden a ampliarse. Por lo cual, puede 

decirse que toda la región sur-sureste de México que tiende a compartir esas 

características con la Cuenca del Río Papaloapan ha sido parte de las regiones 

perdedoras, resultado de la apertura a la interdependencia global. 

 

Las regiones ganadoras, sí es que así puede llamárseles, son las regiones consideradas 

emergentes por el Primer Mundo como la Ciudad de México, El Estado de México, 

Guadalajara, Aguascalientes, y los estados de la región fronteriza o también 

denominadas Segundo Mundo de acuerdo a la clasificación descrita. 

 

La vinculación comercial global para México no se ha expandido más allá de estas 

regiones mencionadas y sobre todo no la explican, pues dichas regiones fortalecieron su 

actividad productiva en cuanto a infraestructura, innovación y capital humano desde la 

época colonial y durante el siglo XX en un esquema de sustitución de importaciones y no 

en un contexto global del comercio y no se ven visos de expandirse más allá de ellas, 

zonas emergentes o de Segundo Mundo respecto al Primer Mundo que comanda la 

globalización. Más aún, la baja productividad agropecuaria es resultado de la apertura 

comercial, que envistió a una estructura productiva resultado del modelo de sustitución 

de importaciones y de la Revolución Verde propuesta como paradigma de la modernidad 

para el sector agropecuario mexicano en el siglo XX. 

 

Retomando las categorías descritas, el Primer Mundo, como los Estados Unidos y otros 

países desarrollados, compran lo que produce el Segundo Mundo en México (El altiplano 
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y la región fronteriza), utilizando mano de obra del Tercer Mundo, es decir, el resto de las 

entidades que no comprenden ni al altiplano, ni a la región fronteriza de México que 

incluye a la mayor parte del sur-sureste en el que se localiza la región de la Cuenca del 

Papaloapan. 

 

Dada la crisis del sector agropecuario resultado de divergencia o falta de productividad y 

competitividad con relación al sector manufacturero, México se ha visto en la necesidad 

de incrementar gradualmente sus importaciones alimentarias, quedando atrás los años 

de la autosuficiencia alimentaria y los objetivos de la modernidad para logarla en el marco 

de sustitución de importaciones, situación que sin duda impulsa a los países del Primer 

Mundo, pero que no permite competir con sus productos a la región de la Cuenca del 

Papaloapan eminentemente agropecuaria en el mercado global, sino en el mercado 

nacional, remitiéndola cada vez más al Tercer Mundo, lo que ya es una catástrofe, más 

aun ante la mínima presencia de políticas públicas en la región después de la apertura 

global y en el contexto neoliberal. 

 

La situación anterior, requiere para la región de la Cuenca del Papaloapan, mayores 

inversiones en educación, investigación y desarrollo, mejoramiento de la infraestructura 

y políticas destinadas a ampliar el mercado interno, se trata como menciona Reynolds 

(IBID, 2006: 33) de gestionar la interdependencia, lo que resulta urgente, ante la ausencia 

o fracaso de las acciones al respecto desde hace más de treinta años de liberalismo 

económico en el país por parte del Estado en sus tres niveles de gobierno. 

 

El lento y bajo crecimiento de la región de la Cuenca del Papaloapan respecto a las más 

productivas del país ya mencionado, resultado de la baja productividad reflejada en la 

desigualdad rural y urbana, los bajos salarios y la emigración, habrán de hacer 

reconsidera acciones de fomento económico y de integración regional dada la 

intensificación de los efectos perniciosos del mercado global en el marco del liberalismo 

económico. 

 

En este sentido, la sustitución de importaciones como política regional está siendo 

reutilizada en muchas partes del mundo para regiones que no pueden consolidar políticas 
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de industrialización con vistas o inmersas en la competencia global, entre otras medidas 

que fomenten la inversión y la ampliación del mercado para arribar a la convergencia o 

al desarrollo global in situ (IBID, 2006: 34) y depender menos del comercio y la emigración 

nacionales e internacionales, es decir extender el desarrollo del Segundo al Tercer 

Mundo. Dichas políticas convienen no sólo al Tercer Mundo, sino al Segundo Mundo y al 

Tercer Mundo, ya que la inmigración proveniente del Tercer Mundo puede reducir los 

salarios y eventualmente los ingresos del primer y segundo mundo. 

 

Se requieren reformas financieras, para el otorgamiento de crédito destinado a 

inversiones en salud, educación, infraestructura y empresas locales, mediante incentivos 

fiscales, las remesas aun cuando han sido incrementales en algún tiempo no se han 

destinado a ello, registrándose por el contrario un flujo de los ahorros de las regiones 

pobres a las ricas. Dichas políticas deben contar con la cooperación de países 

desarrollados por su propia conveniencia en el largo plazo y partir con acciones concretas 

al respecto desde los países en desarrollo, este nuevo esquema de políticas regionales 

o nuevo regionalismo que requiere la globalización aún es incipiente en México y debe 

ser complementario con la política macroeconómica, la omisión de políticas al respecto 

continuará haciendo de la globalización un proceso doloroso. (ÍBID 2006: 35-37) en 

especial para regiones como la del Río Papaloapan en el estado de Veracruz. 

 

2.12 La Revolución Genética: La Nueva Revolución Verde 
 

Con el mismo objetivo que la primera Revolución Verde, la nueva pretende combatir el 

hambre en el mundo, a diferencia de la primera que se apoyaba en la selección genética 

de nuevas variedades para su explotación intensiva, con amplias posibilidades por el 

desarrollo de los sistemas de riego, fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas y 

maquinaria pesada entre la que destacaban los tractores, la Nueva Revolución Verde 

descansa en el diseño de organismos genéticamente modificados también llamados 

transgénicos, pues implica transferir genes de un organismo responsable de 

determinadas características deseables a otro, modificando con ello la totalidad de los 

grupos de genes o genoma natural de un organismo para el mejoramiento productivo, 
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procedimiento que no tiene límites de combinación, el impacto potencial no sólo es el 

aumento en la producción, sino que puede ser transferido a otras variedades silvestres o 

criollas y cuyos efectos no pueden ser conocidos o predeterminados con los riesgos que 

ello conlleva. 

 

Sin embargo el combate del hambre vía el incremento de la producción como se lo 

propuso la primera Revolución Verde y la actual Revolución Genética no se asegura con 

ello, la reducción del hambre depende más de la distribución de alimentos, de la 

intermediación, de su comercialización y del poder adquisitivo de los consumidores, entre 

otras variables. 

 

En la primera Revolución Verde como habremos de ver dejo retos y consecuencias 

reiteradas para la Segunda, en una y otra revolución hay una semejanza en cuanto a los 

intereses de quienes las han auspiciado y de las consecuencias sociales y ambientales 

que conllevan. En la primera el conocimiento tecnológico manifiesto en innovaciones 

como agrotóxicos, fertilizantes sintéticos y la maquinaria agrícola suplantó al trabajo 

empírico, determinado en la experiencia y la destreza para la producción agropecuaria. 

 

Los resultados de la Primera Revolución Verde fueron que la producción agropecuaria 

terminó siendo dependiente de una producción petrolera inestable por la determinación 

de los precios internacionales en el Medio Oriente, básica para la obtención de insumos; 

así mismo, el Tercer Mundo de la era de la Guerra Fría incrementó su consumo de 

agrotóxicos y del número de plagas, encontrándose una relación dependiente entre 

ambos procesos; de igual manera en los países y regiones que hoy lo integran el 

consumo de fertilizantes aumentó exponencialmente y la producción agropecuaria sólo 

lo hizo marginalmente. En el caso de América Latina se degradaron los suelos, resultado 

de la erosión y de prácticas agrícolas basadas en tecnologías intensas en la utilización 

indiscriminada de agrotóxicos y fertilizantes que han esterilizado al suelo minando su 

actividad microbiana y fauna naturales, de igual manera en esos países se contaminaron 

las aguas subterráneas, superficiales, continentales y costeras y se registró una 

compactación del suelo por el uso de la maquinaria pesada. 
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Por su parte la utilización de insecticidas sintéticos en el Tercer Mundo acabaron las 

plagas pero también con sus enemigos naturales, algunas plagas desarrollaron 

mutaciones genéticas garantizándoles su sobrevivencia y dada la muerte de sus 

enemigos naturales su resurgimiento; adicionalmente todos estos productos han 

repercutido negativamente en la salud humana por contacto directo o su ingestión a 

través de los alimentos. 

 

Desde el punto de vista social, para los campesinos del Tercer Mundo como también 

veremos, los sueldos de los campesinos se redujeron a niveles miserables, registrándose 

también desempleo y migración, para los pequeños propietarios se incrementaron las 

deudas por la obtención de los paquetes tecnológicos que el modelo de la Revolución 

Verde conllevaba y cuyos componentes comúnmente no se adquirían completos, 

redundando ello en fracasos en la productividad, con la consecuente reducción de los 

ingresos y el posterior incremento de las desigualdades. 

 

En suma el proceso de modernización fue más allá de la adopción de técnicas, insumos 

y reorganización de la producción, ya que trastocó las relaciones sociales de producción 

en donde los pequeños productores (propietarios, ejidatarios, comuneros) fueron además 

siendo despojados de sus propiedades, dando lugar a la producción bajo modelos de 

negocio empresariales, donde la rápida acumulación de capital requiere la modificación 

de la composición y utilización del trabajo, intensificando el uso de campesinos 

asalariados eventuales pagados a destajo (jornaleros), es decir, la modernización 

impuesta por la Primera Revolución Verde fue sinónimo de creciente miseria y 

desigualdad. 

2.13 Consecuencias de la degradación genética 
 

En pro de incrementar la producción de alimentos el alto grado de selección y uniformidad 

genética en las semillas se convierte, por otra parte en una limitante de los cultivos 

resultantes, haciéndolos vulnerables a enfermedades y plagas a diferencia de las 

especies nativas que poseen una alta diversidad genética, las cuales están 

desgraciadamente en proceso de perdida, resultado de la misma selección y uniformidad 
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provista por el desarrollo y la innovación tecnológica en las técnicas biotecnológicas, lo 

que incide en la reducción de la variedad de alimentos o la perdida de algunos de ellos 

para el consumo humano, lo que significa la muerte o extinción de la especie y 

disminución de alimentos o perdida de ellos para las poblaciones humanas que de ella 

dependen. En suma, la diversidad genética y la sobrevivencia humana están en riesgo 

por el desarrollo de la genética en poder de las fuerzas del mercado y de las políticas que 

lo protegen. 

 

A ello se suma la unidireccionaldad de flujo genético de platas de los países o regiones 

menos desarrollados o del Tercer Mundo a los desarrollados o de Primer Mundo 

comúnmente sin costo, regresando como un bien privado con valor de mercado y 

protegido por el marco legal en cuanto patentes por su uso se refiere, es decir, el 

reconocimiento de la propiedad privada sobre el germoplasma rediseñado no considera 

que las razas locales en el Tercer Mundo no son silvestres, sino que fueron mejoradas 

por el ser humano durante siglos y en este sentido las asume como materia prima gratuita 

para la transformación genética, aun cuando esto implique su eventual desaparición. 

 

Si bien existe una red internacional bajo auspicios de la ONU de bancos de genes, 

centros de investigación y laboratorios de semillas, en la práctica lo que garantizan es el 

acceso irrestricto a los genes de especies de importancia económica provenientes de 

países y regiones del Tercer Mundo, entre otras instancias de esta red destaca el 

inicialmente denominado International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) hoy 

convertido en el International Plant Genetic Resorces Institute (IPGRI), sin embargo, hay 

muchas especies que no han sido conservadas adecuadamente y están en riesgo de 

erosión genética resultado, además,  de la inseguridad de dichos centros en cuanto al 

inadecuado mantenimiento en sus instalaciones, ineficiencia y a la falta de personal 

calificado 

 

Al respecto, una alternativa para la conservación genética menos costosa han sido las 

áreas declaradas reservas de la biosfera, procesos en los que participan ONGs que han 

procurado la participación de las comunidades rurales quienes de ellas dependen, en 

contraparte del actual control sobre las formas de vida por parte de las empresas 
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transnacionales que lo hacen a través del uso de la biotecnología para adquirir privilegios 

vía el patentamiento y crear monopolios mediante las leyes de propiedad intelectual. 

 

De acuerdo a Action Grup on Erosion, Technology and Concentration concluyó que las 

diez más grandes industrias productoras de semillas pasaron a controlar de un tercio del 

comercio global a la mitad las cuales son: Monsanto Dupont, Sygenta, Groupe Limagrain, 

KWS Ag, Land O’Lakes, Sakata, Bayer Crop Sciencies, Taikii, DLF Trifolium & Delta y 

Pine Land. Por su parte, las principales compañías de agrotóxicos reciben las ganancias 

del 84% de las ventas mundiales entre las que destacan: Bayer, Syngenta, BASF, DOW, 

Monsanto, Dupont, Koor, Sumitomo, Nufarm y Arista. Finalmente Las 10 más grandes de 

la industria farmacéutica que controlan el 73% de las ventas son Amgen, Monsanto y 

Genetech. En este contexto “las estructuras comunitarias y solidarias ya no es solamente 

una opción ideológica, sino un principio de sobrevivencia, tanto para la sociedad como 

para el medio ambiente” (ELIANE, 2008). 

 

Dado redimensionamiento del Estado, del territorio, del mundo y del desarrollo 

sustentable para el desarrollo humano en el ámbito de la globalización en el siguiente 

capítulo analizaremos cuales fueron las características del modelo anterior a ella 

denominado modelo de sustitución de importaciones a través de conocer las políticas 

públicas regionales de la Cuenca del Papaloapan CODELPA) implementadas en esa 

región del estado de Veracruz resultado del modelo económico anglosajón keynesiano 

que a partir de la crisis del 29 adoptaron muchos países en el mundo como el nuestro. 
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CAPÍTULO 3 CARACTERISTICAS DE LAS POLITICAS 
REGIONALES DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN A 

TRAVÉS DE LA CODELPA (1946-1984) EN LA ERA DEL 
NEW DEAL 

 

3.1 Origen de la CODELPA y supuestos teóricos de su creación en el marco del 
modelo de sustitución de importaciones. 
 

El propósito de este capítulo es ver cómo la dinámica para la valorización del capital en 

el modelo de sustitución de importaciones en México, consolidó la configuración de 

instituciones nacionales, de su aparato normativo y de otros instrumentos de políticas 

públicas en particular, apoyados o impulsados a iniciativa de los Estados Unidos a través 

de la Fundación Rockefeller, coadyuvada por los organismos e instituciones 

internacionales de apoyo a los países considerados en su ámbito de competencia, 

previniendo así un posible apoyo por parte de su rival bloque soviético socialista 

encabezado por la antigua URSS. 

 

La Comisión del Papaloapan 

(CODELPA), perteneciente al Instituto 

Mexicano de Recursos Naturales 

Renovables de la desaparecida 

Secretaría de Recursos Hidráulicos 

(SRH) en nuestro país tuvo una 

existencia de 1946 a 1984, La 

CODELPA constituyó un amplio 

proyecto regional en la Cuenca del Rio 

Papaloapan, no sólo por su alcance geográfico, sino por la visión integral que propuso 

para el desarrollo local a través del control y regulación del sistema hidrológico del Río 

Papaloapan y de proyectos de desarrollo agropecuario y social en torno a él en el estado 

mexicano de Veracruz, emulando el gran proyecto del Río Misisipi de los Estados Unidos. 

 

Foto 7 Placa conmemorativa a la Comisión del 
Papaloapan en 1975 en sus instalaciones 
Generales en Ciudad Alemán, Veracruz. 
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Creada por decreto presidencial el 26 de febrero de 1947, La CODELPA establecía como 

su objetivo " planear diseñar y construir las obras requeridas para el integral desarrollo 

de la extensión del país que constituye la cuenca del río Papaloapan..."  (artículo 1), 

otorgándole  "las más amplias facultades para la planeación, proyecto y construcción de 

todas las obras de defensa de los ríos, las de aprovechamiento en riego, desarrollo de 

energía y de ingeniería sanitaria, las de vías de comunicación comprendiendo vías de 

navegación, puertos, carreteras, ferrocarriles, telégrafos, y las relativas de creación y 

ampliación de poblados, y tendrá también facultades para dictar todas las medidas y 

disposiciones en materia industrial, agrícola y de colonización, en cuanto todo lo anterior 

se refiera al desarrollo integral de la cuenca del Papaloapan" (Artículo 3°). 

 

Con sede en Ciudad Alemán, comunidad del municipio de Cosamalopan y centro 

geográfico del sistema hidrológico de la Cuenca del Río Papaloapan en el estado de  

Veracruz, el área de influencia de la CODELPA cubría alrededor de 46,000 km² de los 

estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, estados en los que se genera dicho sistema 

hidrológico que incluye el suministro natural de agua al Rio Papaloapan y a sus diversos 

afluentes que confluyen  en la Laguna de Alvarado en el Estado de Veracruz, antes de 

desembocar al mar en el Golfo de México, sitio que alberga al Puerto de Alvarado y muy 

cerca de ahí, en la margen izquierda del Papaloapan al Puerto de Tlacotalpan, ambos 

considerados entre los más importantes para el comercio de la primera y segunda 

globalización después del Puerto de Veracruz, durante la época colonial y hasta 

principios del siglo XX. 

 

Como se ha mencionado, la CODELPA fue concebida después del desbordamiento 

catastrófico del Río Papaloapan en 1944 con el propósito de que dicha tragedia no 

volviera a ocurrir mediante su control o domesticación de este afluente y más aún con el 

propósito de contribuir al desarrollo integral de sus pueblos rivereños. La CODELPA fue 

resultado de los alcances e influencias teóricas de la época que habrían de sustentar no 

sólo a dicha institución, sino a la mayor parte de las acciones de política pública durante 

la mayor parte del siglo XX en México y el mundo capitalista, resultado de la adaptación 

de las políticas norteamericanas implementadas en el proyecto realizado, que a su vez, 

había contenido las aguas del Rio Misisipi y su desarrollo social integral, pero para el 
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caso del Río Papaloapan en México en los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla a 

través de impulsar un capitalismo denominado emergente. 

 

La fundamentación económica del Estado de Bienestar en particular de la CODELPA fue 

propuesta a partir de los postulados de Keynes, en los que la concepción de una visión 

de lo regional resulta de la necesidad inherente de valorización del capital a partir del 

decrecimiento de sus rendimientos; en segundo lugar el modelo fue influenciado del 

enfoque macro del estructural-funcionalismo de Parsons, el cual visualiza a la sociedad 

como un sistema que mediante la solidaridad puede generar la estabilidad y equilibrio de 

la estructura o sistema social resultado de su evolución, similar a la presentada por los 

organismos vivos y de acuerdo con los trabajos del naturalista inglés Darwin; en tercer 

lugar, la concepción de la CODELPA también responde a la denominada Revolución 

Verde que surge de la errónea idea o presupuesto de la existencia de hambre en el 

mundo, la cual con base en insumos químicos, resultado de la aplicación de las leyes de 

la genética de Mendel se propuso potenciar la producción agropecuaria. 

3.2 supuestos y acciones para la generación de la demanda agregada para superar 
los rendimientos decrecientes del capital. 
 

Boisier (2012) considera que la búsqueda del desarrollo del espacio local ha surgido 

como el resultado de observar los efectos tecnológicos del capitalismo y por la búsqueda 

de la modernización que conlleva dada su proximidad, aspectos que implican o se 

traducen en necesidades sociales; así mismo, este autor establece que la apuesta por el 

desarrollo endógeno presuponía una autonomía gradual del territorio, resultado de 

reinvertir el excedente “in situ” y de generar conocimiento e innovaciones, lo que además 

habría de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia territorial, remitiéndose más 

el primer concepto al espacio geográfico y el segundo a aspectos estructurales; bajó esta 

visión se marginó el desarrollo exógeno durante el periodo de sustitución de 

importaciones. 

 

Adicionalmente se asumió que el crecimiento económico sintetiza las interacciones entre 

el sistema territorial y su entorno y se mide por el total de los bienes y servicios 

producidos, generalmente en un año a precios de mercado resultado de la productividad 
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y que el desarrollo por su parte, es la propiedad de ese territorio en la medida de su 

complejidad, de su sinapsis2 interna o unidad funcional y de su trabajo conjunto, resultado 

del conocimiento del entorno o sinergia cognitiva externa, remitiendo al desarrollo al 

ámbito territorial en donde ocurre el crecimiento. 

 

En este sentido, la inversión puede abarcar desde infraestructura para la producción, 

hasta aquellas acciones enfocadas a fortalecer el tejido social. De ahí que el crecimiento 

económico subnacional podía tener una naturaleza crecientemente exógena de carácter 

endógeno. Planteado así, se podía contar con un sistema capaz de reproducirse y 

mantenerse por sí mismo (autopoiésis3) caracterizado por poseer la apertura de todo 

sistema no disipativo4, autoorganizado y autoordenado lejos de un punto de equilibrio. 

En este esquema El territorio, por su parte y como se ha mencionado constituye el ámbito 

geográfico, dónde históricamente se desenvuelve o despliega el ser humano, en torno al 

cual se generan procesos identatarios que incluyen a ambos procesos. 

 

Por lo tanto, sí el crecimiento presupone sólo un desarrollo endógeno al territorio en 

donde ocurre, marginando a otros territorios lejos de un punto de equilibrio en el que se 

emplea la totalidad de los recursos, trabajo tierra y capital, lo que es inherente al sistema, 

es la explicación de la que Boisier parte para explicar el impulso de diversas políticas 

públicas territoriales en diversos países subdesarrollados o del tercer mundo, hoy 

llamados emergentes, las cuales han sido catalogadas como de primera, segunda y 

tercera generación. El mencionado autor, explica también que la política territorial 

resultante remite a cuatro megapolíticas que pueden vislumbrarse por parte del Estado: 

1) ordenamiento territorial, 2) descentralización, 3) fomento al crecimiento económico y 

4) fomento al desarrollo societal, dichas megapolíticas fueron reunidas en los objetivos 

mencionados de la CODELPA. 

 

 

                                                 
2 Concepto retomado del ámbito médico que alude a la unión (funcional) intercelular especializada entre neuronas. 
3 Neologismo proveniente de la biología. 
4 Concepto tomado por la termodinámica aplicado a sistemas alejados del equilibrio, que sólo pueden existir en 

conjunción con su entorno. 
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3.3 La visión parsoniana funcionalista de las políticas regionales norteamericanas 
en México. 
 

Por otra parte, la visión parsoniana funcionalista presupone tres objetivos que el sistema 

socioeconómico debe lograr: I) aumento sistemático de la capacidad de producción de 

bienes y servicios, II) estabilidad social que haga viable el proceso ahorro-inversión III) 

sostenimiento de la soberanía nacional, definiéndose a partir de ellos diversos problemas 

a resolver, pero sobre todo acciones gubernamentales o políticas públicas de evidente 

naturaleza territorial. 

 

Con base en las influencias teóricas anteriores el diseño de políticas territoriales ceñidas 

para América Latina presupusieron que 1) el aumento de la producción para sostener el 

crecimiento del PIB se dificulta por la concentración territorial del aparato productivo, 

ocasionándose deseconomías externas y de aglomeración superiores a los rendimientos 

crecientes (hiperconcentración de la producción y de la población), resultando de este 

diagnóstico surge una política desconcentración territorial, mediante instrumentos 

positivos como incentivos a la localización periférica o negativos como impuestos o 

prohibiciones al crecimiento industrial. 2) El proceso de ahorro-inversión también se 

dificulta al perder legitimidad el sistema, resultado de la caída del crecimiento y de la 

consecuente desigualdad del ingreso, bienestar y oportunidades entre territorios centro-

periferia, ocasionando descontento social y migración, diseñándose para tal fin políticas 

públicas de transferencias presupuestales, distributivas, redistributivas y de 

infraestructura para el desarrollo social. 3) La integridad territorial del Estado-nación se 

vulnera con el incremento de la concentración económica y demográfica, asociada a 

mayores niveles de ingreso en el centro, generando tensiones políticas por la desigual 

distribución del poder en sus diferentes acepciones, resultado de una tradición borbónica 

centralista del Estado en América Latina, proponiéndose en consecuencia políticas 

públicas de desconcentración y/o descentralización administrativa, política y territorial. 

 

Por lo tanto, se pudo definir los problemas mencionados pueden aparecer en fases 

intermedias del crecimiento, pudiéndose establecer obligadamente intervenciones o 

políticas regionales inherentes a para alcanzarlo y que la dinámica descrita es propia de 
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todo sistema de relaciones sociales de producción capitalista, por lo que las diversas 

políticas públicas regionales resultado de esta concepción fueron emprendidas en todo 

el mundo, particularmente después de la crisis del 29 y en América Latina y en México 

tomaron forma en diversas instituciones como la CODELPA. 

 

3.4 La influencia del neoinstitucionalismo norteamericano de la teoría de la 
organización en la CODELPA 
 

Siguiendo a Boisier, establece que paralelamente a lo anterior, la teoría de la 

organización, resultado del análisis organizacional de la implementación de las acciones 

particularmente de la “TVA and the Grass Roots” [Autoridad del Valle del Tennessee y 

los Grupos de Interés Local (1949)] del sociólogo Philip Selznick uno de los iniciadores 

de la escuela neoinstitucionalista, constituyeron otro fundamento teórico para las políticas 

regionales en América Latina, en México y particularmente para la CODELPA cuyas 

acciones abría de incluir a los estados mexicanos, Oaxaca, Puebla y particularmente 

Veracruz y cuyos pioneros ingenieros fueron enviados a la TVA a recoger su experiencia 

en torno a las acciones técnicas y de desarrollo social en torno al Rio Tenesee, dicho 

enfoque teórico organizacional “conceptualizó una visión mucho más amplia de la 

organización como institución, y de la correspondiente función del líder consistente en 

promocionar y proteger los valores institucionales.” (CAMPARÁS 2000: 9) 

 

El análisis de la obra mencionada analiza la historia administrativa de la Tennessee Valley 

Authority (TVA), cuyas acciones se habrían tomado como modelo para la creación de la 

CODELPA en México, el estudio se centra en la evolución temporal y los cambios de la 

TVA que en sus metas y estructura respondieron a amenazas externas, que junto con el 

cuestionado crecimiento a costa del desarrollo en los términos planteados anteriormente, 

explicaban las causas del bajo desarrollo regional logrado por esta agencia o instancia 

gubernamental, creada entre otras en los años treinta por el Presidente Roosevelt para 

enfrentar la crisis de 1929 y cuyo propósito fue controlar al Río Tennessee, generar 

energía eléctrica con la construcción de presas y propiciar el desarrollo regional integral 

en torno a este importante afluente en los Estados Unidos 
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Apartir del New Deal o Nuevo Acuerdo, que replanteaba el desempeño de la economía 

norteamericana con la influencia y postulados de la teórica económica keynesiana la 

TVA, como institución pública norteamericana sería en general un icono de éxito del 

desarrollismo regional por más de diez años a nivel internacional, a pesar del diagnóstico 

de sus tropiezos administrativos u organizacionales dicho éxito se manifestó en la réplica 

o adaptación de sus objetivos regionales por parte de diversas instituciones en el mundo 

y particularmente en la CODELPA en México. 

 

De esta manera la regionalización, el freno a la metropolización, la reducción de las 

disparidades territoriales del nivel de vida, la descentralización y el desarrollo regional 

fueron los tópicos de las políticas públicas en América Latina que se originaron en México 

hacia finales de la cuarta década del siglo XX con la creación de la CODELPA. En este 

sentido “México ha sido la cuna de las políticas territoriales en América Latina a partir del 

momento en que se establece esta Comisión de la Cuenca del río Papaloapan en 1947 

para administrar los cerca de 47.000 kms2 de la cuenca… [al igual que la TVA]. Los 

principales objetivos [de la CODELPA también] se vincularon al control de inundaciones, 

aunque en definitiva se le asignaron varios otros… [de esa institución norteamericana 

para el Tennessee como] el establecimiento de todo tipo de sistemas de comunicación,… 

asuntos de desarrollo industrial y agrícola, urbanización y colonización” (Boisier: 2012:4). 

 

A partir de entonces se sumarían a la CODELPA otras comisiones de cuenca en México 

con propósitos similares para diversos sistemas hidrológicos como son los ríos Grijalva, 

Usumacinta, Tepalcatepec, Balsas y Lerma-Chapala-Santiago y en otros países 

latinoamericanos como Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, entre otros. 

 

3.5 El paradigma institucional de la Cassa per il Mezzogiorno de Italia (1950-1984). 
 
Si bien fue una agencia financiera y de ejecución de proyectos, tenía una misión 

ideológica que habría de destinar recursos en el marco del Plan Marshall para realizar 

inversiones al sur de la península itálica en poblaciones en pobreza extrema y por tal 

condición con un alto potencial de apoyo político al partido comunista en ascenso de ese 

país, sin embargo mediante las políticas o estrategias de la Cassa per il Mezzogiorno 
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pudieron evitarlo al promulgar constitucionalmente en 1947 y con el apoyo del gobierno, 

la creación de veintidós regiones, cuyos espacios territoriales y políticos serían tomados 

por la Democracia Cristiana, ganando su control, así como el de varias ciudades (distritos 

industriales) que posteriormente habrían de consolidarse como ejemplos del desarrollo 

italiano. 

 

Por su parte, en México las características de la Cassa per il Mezzogiorno las habría de 

asumir la CODELPA, quien fue apoyada para sus propósitos técnicos con la creación y 

colaboración de diversas instituciones públicas de crédito e investigación en materia 

agropecuaria, propósitos que además tenían también el objetivo del control político, 

mismo que habría de apuntalarse además mediante el corporativismo sindical de estas 

organizaciones y de los productores cañeros, quienes también formaban parte del ejido, 

que además de haberse constituido constitucionalmente como una forma de tenencia de 

la tierra, también se consolidó como un método adicional de control político de los 

campesinos y en particular de los productores de caña en la región de la Cuenca del 

Papaloapan, organizaciones todas que de una u otra manera se vinculaban al oficial 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) que afianzó un amplio espectro nacionalista 

legitimado en la Revolución de 1910. 

 

El modelo de la Cassa per il Mezzogiorno también se replicó en Brasil en la 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste [(SUDENE) Superintendencia de 

Desarrollo del Noreste], instancia que también con un alto carácter nacionalista habría de 

hacer viables las bases del capitalismo oligopólico carioca, encabezado por una 

oligarquía existente y en respuesta al Estado brasileño de aire nacionalista.  

 

 

3.6 Influencia de la Teoría Maltusiana 
 

Para el economista Thomas R. Maltus la baja tasa de producción de alimentos y el 

crecimiento de la población puede llevar a una hambruna, postulado propuesto en su 

Ensayo sobre el principio de población (1798), el cual además de haber inspirado a la 

teoría de la selección natural de Darwin (1859) basada en la ventaja del fuerte sobre el 
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débil, se habría de retomar también al término de la segunda Guerra Mundial y basándose 

en ambos postulados, Keynes afirmaría al respecto que los países ricos no padecerían 

hambre en tanto existieran enclaves maltusianos, es decir, países subdesarrollados o 

periféricos con niveles de abastecimiento debajo del mínimo para sobrevivir, hoy 

llamados economías emergentes  

 

A partir de las premisas anteriores, se podría explicar en parte la situación de países 

como México y/o sus zonas marginadas, quienes con las políticas regionales emanadas 

del New Deal, inspirado en Keynes se aventuraron a la producción agropecuaria intensiva 

y extensiva para satisfacer una demanda nacional e internacional en aumento, 

particularmente en el norte y sur-sureste del país, región esta última de la que forma parte 

la Cuenca del Papaloapan, es decir, el maltusianismo habría de inquietar a los países 

ricos pero abrumaba a los pobres, de ahí la preocupación de los primeros por el control 

de la natalidad y de los alimentos por parte de los segundos. 

3.7 La Primera Revolución Verde promovida por la CODELPA: renovación del 
capitalismo a través de la Innovación y el cambio tecnológico. 
 

Otro sustento más de las políticas regionales manifestadas en las acciones 

gubernamentales de la CODELPA, creada en 1947 por el Presidente de la República, el 

veracruzano Miguel Alemán Valdés, fue lo que se ha llamado la Revolución Verde, que a 

diferencia de la agricultura tradicional, cuya producción se basa en conocimientos 

empíricos, en formas tradicionales de transmisión de conocimientos por parte de los 

agricultores y destinada al autoconsumo, practicada mayormente por personas de bajos 

recursos, la Revolución Verde contrariamente propuso la utilización de técnicas 

modernas con el objetivo de abatir el hambre y procurar el desarrollo tan buscado, sin 

embargo como se habrá de ver sin lograrlo. 
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Para entender la esencia de ambos 

modelos agropecuarios, la evaluación y 

comparación actual nos dicen que la 

agricultura tradicional puede ser 

considerada como conservacionista, es 

decir, no destruye el ambiente y es 

resultado de prácticas y tecnologías con 

sentido integral, garantizando a lo largo de 

la historia una opción de alimentación sana 

y autosuficiente, sin embargo, y por el 

contrario, la agricultura practicada 

resultado de la Revolución Verde fue y ha 

sido carente de sustentabilidad, aun 

cuando hace uso de la ciencia occidental y sus mecanismos de información e innovación 

tecnológica, que terminan poniendo énfasis en el logro de una producción para el 

mercado que en el mejoramiento del medio ambiente. 

 

De acuerdo a Milton Santos (2000), el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en el 

ámbito agropecuario se puede dividir y caracterizar en tres periodos de producción: a) 

medio natural.- en este periodo las técnicas para transformar el entorno están en función 

de la dinámica y procesos propios de la naturaleza, lo que correspondería a la época 

prehispánica en dónde la producción no tiene como fin la mercantilización, sino el 

mantenimiento y la reproducción de la vida; b) medio técnico, periodo que opta por la 

utilización de métodos que imitan a la naturaleza, utilizando máquinas vinculadas al suelo 

resultado de la Revolución Industrial, corresponde a la llegada de los españoles a 

América que introdujeron herramientas simples que no requerían ser movidas por seres 

sociales, plantas, ganado y granos para satisfacer la demanda mundial; y c) medio 

técnico científico-informacional, en esta etapa la producción se realiza mediante la 

utilización de la tecnología e innovaciones científicas y la información para destinarla de 

manera eficiente y eficaz al mercado global a través de las multinacionales, este es el 

caso de la Revolución Verde iniciada aproximadamente en los años veinte en los Estados 

Unidos y antes de concluir la primera mitad del siglo XX en América Latina y 

 

Ilustración 3 Alusión a la tecnificación de los 
campos cañeros en el pedestal de la estatua del 
Primer propietario del Ingenio azucarero San 
Cristóbal en el municipio Carlos A. Carrillo, 
Veracruz, Roberto García Loera. 
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particularmente en México. (SANTOS, 2000:197). 

 

La Revolución Verde se constituyó en un modelo o paradigma en el ámbito agropecuario, 

en particular en la agricultura, para obtener mayores rendimientos, se inicia en los 

Estados Unidos con la creación de semillas hibridas resultado de los requerimientos 

crecientes de alimentos que la industrialización requería después de la Revolución 

industrial y del inicio de eventos climáticos que incidieron en escases, inundaciones y 

enfermedades, así como en las evidencias, que después de la Primera Guerra Mundial, 

demostraban que la producción agrícola era esencial para la seguridad nacional de los 

países. 

 

En este sentido Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970, cuyas investigaciones 

dieron por resultado la obtención de híbridos de trigo y arroz con dobles o triples 

rendimientos superiores y miembro de la Fundación Rockefeller, habría de aportar, 

después de iniciar la segunda Guerra Mundial, sus conocimientos para producir mayores 

cantidades de alimentos bajo el supuesto de saciar a la población hambrienta en el 

mundo y junto con otros mejoramientos genéticos, contribuiría a industrializar al sector 

agropecuario en los países dominantes en detrimento de las naciones periféricas, en 

donde más tarde, junto con la Fundación Rockefeller y otros organismos internacionales 

se habría de subsumir casi por completo el patrón tradicional de la producción 

agropecuaria dependiente del trabajo humano, animal, de la producción local de semillas, 

de la composta y del estiércol como abonos naturales, del barbecho para mantener la 

fertilidad del suelo y de la rotación de cultivos (autosuficiencia) a cambio de una actividad 

agropecuaria basada en insumos externos como semillas mejoradas de alto rendimiento, 

máquinas para la labranza y la cosecha, su combustible, refacciones y agroquímicos 

características que han estimulado desde entonces el monocultivo sin barbecho. 

 

Estas innovaciones tenían de fondo la reproducción del capital destinado al sector 

agropecuario en su conjunto y particularmente en la agricultura, marcando la era de la 

Revolución Verde en una era de creciente dependencia de las naciones periféricas 

respecto a las metrópolis mundiales, de gobiernos estatales respecto a los federales y de 

los municipios respecto a estados, lo que evidenciaba la preeminencia de lo urbano sobre 
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lo rural en México. 

 

3.8 La importancia de la estructura de la tenencia de la tierra para el control 
agropecuario y político de la CODELPA 
 

La estructura de tenencia de la tierra tiene una explicación histórica y es preámbulo para 

entender el impacto de la Revolución Verde en América Latina y en particular en la 

Cuenca del Papaloapan en México. A partir de las colonias del Nuevo Mundo estás se 

dividieron en dos tipos: las colonias de explotación y las agrícolas. Las de explotación se 

destinaron a la producción y exportación de materias primas como azúcar, algodón, oro 

y plata, entre otras, desarrolladas entre otros sitios en la Cuenca del Papaloapan, dado 

su potencial mencionado en torno a su clima, su planicie y a su ubicación geográfica 

tropical estratégica colindante con el Golfo de México y con el Caribe, lo que se sumó 

desde la época colonial a la consolidación de los puertos de Veracruz, Alvarado y 

Tlacotalpan para el comercio mundial, estos dos últimos en la Cuenca del Papaloapan,  

 

Por su parte, las colonias agrícolas se complementaron con las primeras y se destinaron 

a la producción de cultivos de zonas templadas para el autoconsumo, en un primer 

momento, de los emigrantes europeos y en donde la exportación no era su principal 

objetivo, en una segunda etapa permitirán abastecer y consolidar el mercado interno. 

 

Las colonias de explotación a su vez se dividen en plantaciones y latifundios, las 

plantaciones se ubicaron desde su inicio al sur de Norteamérica y en el Caribe 

controladas por españoles, franceses, ingleses y portugueses en la primera globalización, 

luego por alemanes y holandeses en la segunda globalización y hoy en la tercera 

globalización fundamentalmente por norteamericanos, en ellas ha predominado el 

monocultivo. 

 

Estas colonias de explotación desarrolladas en la Cuenca del Papaloapan 

desencadenaron una desigualdad social más marcada que en las colonias agrícolas, 

recurriendo a la esclavitud africana para la producción extensiva e intensiva de azúcar, 

algodón, café, plátano, hule etc., dada la escasa población nativa, aunada a su reducción 
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o desaparición, producto de la explotación y a la alta mortalidad registrada por la 

presencia de las enfermedades traídas por los primeros europeos para las cuales no 

contaban con defensas en su sistema inmunológico. Por su parte, el latifundio se dio en 

sitios donde se habían desarrollado las grandes culturas precolombinas de américa, con 

grandes poblaciones nativas y sedentarias. 

 

Ambas formas de propiedad, aún existen en el ámbito del capitalismo global o tercera 

globalización e involucran a un sinnúmero de agentes sociales, culturales, económicos e 

históricos que se suman a dos formas de vida rural adicionales América Latina y en 

México que caracterizan a la estructura agraria en particular en nuestro país: la presencia 

de la comunidad indígena y las explotaciones agrícolas derivadas de la reforma agraria 

postrevolucionaria a 1910, el ejido y la propiedad privada de capitalistas agropecuarios. 

 

En nuestro país después de la Independencia en 1821, la estructura de tenencia de la 

tierra planteada desechó las estructuras comunales indígenas, eclesiásticas y de la 

encomienda a través de la Ley Lerdo, sustituyéndolas por el latifundio de hacienda, bajo 

los postulados del positivismo triunfante, particularmente después de la Reinstalación de 

la República, generando una concentración de la tierra en manos privadas nacionales y 

transnacionales, concretamente durante el gobierno del Presidente Porfirio Díaz, 

situación que habría de constituirse en uno de los motivos principales de la Revolución 

de 1910. 

 

La fragmentación de la tierra en beneficio de los campesinos fue motivo de polémica aun 

previo al diseño constitucional definitivo de 1917, los villistas si bien exigían restitución 

de tierras no estaban a favor de una fragmentación excesiva, sino una distribución 

inspirada en el rancho norteamericano que permitiera cierto nivel de ganancias, resultado 

de la generación de economías de escala, finalmente triunfo la visión zapatista que 

reivindicada con el lema “tierra es para quien la trabaja”, una parcela para un campesino. 

 

Así fue, que los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana habrían de buscar el 

reparto agrario, uno de los principales motivos y demandas del levantamiento armado 

paralelo a la eliminación del latifundio, dichas demandas habrían de convertirse en 
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garantías concretas plasmadas en la legislación en 1917 y desde la carta magna; sin 

embargo, en la práctica su implementación fue temporal y mínima, dado que los 

latifundios continuaron manteniendo una situación privilegiada, al ser considerados por 

el gobierno indispensables para la industrialización de México; así el retraso del reparto 

agrario fue un hecho o bien fue contenido en la medida de lo posible y los latifundios 

continuaron siendo protagonistas de un esquema de ganaderización y de la expansión 

del monocultivo. 

 

Plutarco Elías Calles Presidente de 1924 a 1928 surgido del gobierno emanado de la 

Revolución Mexicana de 1910, proveniente de una familia de terratenientes estaba 

convencido de que el ejido propuesto por el constituyente de 1917 era temporal y un 

estadio para consolidar la propiedad privada, por lo que en las políticas implementadas 

apostaría por una economía agrícola moderna, creando en 1925 la Comisión Nacional 

de Irrigación que creaba zonas o regiones de riego en el país. 

 

Sin embargo, la crisis de 1929 en los Estados Unidos debilitaría a la clase terrateniente 

del país ante un mercado mundial de bienes primarios contraído y que por el contrario 

fundamentalmente demandaba bienes industriales, situación que se postergaría aún 

después de la segunda Guerra Mundial. Por su parte, si bien el Presidente Abelardo L. 

Rodríguez (1932-1934) ordena darle cauce al Artículo 27 constitucional, a la par también 

favorece a ciertos grupos mediante la promulgación del Código Agrario que mantenía 

como inafectables a los latifundios con el pretexto de defender la agroexportación, 

mencionando entre ellos a los ingenios cañeros, las plantaciones de plátano, café y 

frutales entre otros. 

 

Congruente con el Artículo 27, fueron las acciones del gobierno de Lázaro Cárdenas 

quien estableció los pilares para el desarrollo agrícola nacional intensivo y capitalista 

dada la necesaria reactivación agrícola después de la revolución armada, de la crisis de 

1929 y de la primera Guerra Mundial, con el propósito de revertir sus efectos y ante la 

necesidad de una estabilidad social y económica. 

 

Con la reforma agraria emanada se pudo expandir la frontera agrícola a través del mayor 
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reparto registrado de la época postrevolucionaria, afectando los latifundios de cultivos 

comerciales, alcanzando el ejido para 1940 el 50% de la tierras cultivables, apoyándolo 

además con créditos para campesinos a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal 

(BNCE), quienes abandonaron los cultivos comerciales, recuperando los tradicionales 

como maíz, frijol y chile. Para el caso de los particulares el gobierno los apoyó con 

créditos a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola (BNCA), así como con el apoyo 

técnico y explotación colectiva o cooperativa e indirectamente en aspectos de salud, 

nacionalización de empresas y con la expropiación petrolera. 

 

Bajo estas condiciones, sería el ejido colectivo quien habría de garantizar un nivel de 

economías de escala que hicieran competitivo al campo y no los particulares. De igual 

manera, el gobierno cardenista apoyó la ganadería ampliando los índices de agostadero, 

lo que habría de significar la concentración de la tierra para una producción extensiva. El 

cardenismo ha sido considerado por diversos autores, un periodo en el que la gente de 

campo se alimentó mejor que en cualquier otra etapa de la historia reciente de México, 

sin embargo sus políticas no lograron superar las condiciones de pobreza, marginación 

y desigualdad. (PICHARDO 2006: 46-52). 

 

Aun con los alcances de la reforma agraria implementada por el General Cárdenas no 

dejaron de coexistir agricultores capitalistas como se ha mencionado, con ventajas sobre 

los ejidatarios y como preámbulo a la Revolución Verde, en este aspecto el Presidente 

Manuel Ávila Camacho (1940-1946) habría llevar a cabo una contrarreforma agraria a 

favor de estas clases dominantes que habían retomado el poder a través de él, 

considerándolos en su régimen la base de desarrollo industrial y transfiriéndoles los 

apoyos agropecuarios, particularmente al concluir la Segunda Guerra Mundial, estos, 

particularmente, sus tierras y el sistema de explotación utilizado serían primeramente los 

agricultores “enclaves (maltusianos) para alta productividad” que buscaba afianzar el 

modelo norteamericano basado en la propiedad agrícola privada. 

 

Por otra parte y de manera paralela, México también habría de garantizar las condiciones 

para fomentar un crecimiento acelerado de la infraestructura y la industrias, sin embargo, 

estás habrían de concentrarse en ciudades para la producción intensiva basada en 
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investigación científica y tecnológica, lo que requirió creciente mano de obra, obtenida 

del recíproco incremento de la población y de la demanda de alimentos, el resultado fue 

que la industrialización promovía la urbanización, es decir, la población rural migraba a 

las urbes. (Ibíd. 2006: 53). 

 

Por su parte, lo que habría de permitir el ejido sobre todo era el control político de los 

campesinos, subsumiéndolos al capitalismo agroindustrial, mediante diversos esquemas 

y de acuerdo a las regiones en donde se localizaban y a los cultivos determinados que 

producían, considerándosele en un principio para un segundo paso que era otorgarle al 

ejido la industrialización agropecuaria, sin embargo, eso no se consolidó, reservándose 

ese nicho a los inversionistas nacionales y extranjeros quienes habrían de apoyarse en 

la baja productividad campesina para apuntalar la suya, tal fue el caso de la producción 

de caña para los ingenios particularmente en Veracruz. 

 

La contracción del comercio internacional por la Segunda Guerra Mundial, la escasez de 

alimentos resultado del saboteo a la producción cooperativa agroindustrial impulsada 

durante el gobierno cardenista, la mala calidad del suelo repartido que hacían poco viable 

el otorgamiento de créditos y otros apoyos a los campesinos “beneficiados” permitió al 

gobierno de Ávila Camacho contener la reforma agraria postrevolucionaria, como se ha 

mencionado, mediante un política antiagrarismo que calificaba al ejido y al minifundio de 

ineficientes; permitiendo, al concluir el conflicto bélico mundial iniciar la industrialización 

agropecuaria, pero favoreciendo a los latifundios y la propiedad privada mediante los 

avances tecnológicos bélicos resultantes aplicados para y en el contexto de la paz. 

 

Con la creación de dos nuevas instancias públicas a cargo de la Secretaria de Agricultura, 

el Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) en 1947 y la Oficina de Estudios Especiales 

(OEE), misma habría de trabajar con la Fundación Rockefeller privada y extranjera, en 

un programa de ayuda tecnológica, se proponían aumentar la producción de alimentos e 

implementar la tecnología norteamericana en México con semillas de alto rendimiento, 

fertilizantes, insecticidas, herbicidas, maquinaria agrícola y agua para riego, de acuerdo 

a diversos autores la evaluación y resultado de estas acciones han dejado ver que no 

consideraron, no sólo las necesidades y el contexto nacionales, sino particularmente, no 
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consideraron la productividad que había alcanzado la producción ejidal en México.(Ibíd. 

2006: 53 a 56). 

 

Las semillas de alto rendimiento requerían comprarse cada ciclo y no permitían utilizar 

parte de la cosecha para el siguiente, los implementos del paquete tecnológico ofrecido 

consagración de la Revolución Verde consistente en insecticidas, fertilizantes y 

maquinaria para maximizar la productividad se dirigía a agricultores latifundistas con 

capital, dejando marginados a los ejidatarios minifundistas más pobres y en un esquema 

aún más desfavorable. Aun cuando el IIA se planteó investigaciones para la producción 

de semillas de polinización abierta con más ventajas a largo plazo como el no requerir 

ser renovadas cada ciclo, el trabajo de la OEE, sometida a la Fundación Rockefeller 

terminó subsumiendo los trabajos IIA, resultado de la fusión de ambas instancias 

nacionales para crear el Instituto de Investigaciones Agrícolas (INIA). (Ibíd. 2006: 57). 

 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial el crecimiento de la producción y el comercio 

agrícola a escala mundial, impusieron para México el modelo de sustitución de 

importaciones (MSI) y la Revolución Verde enmarcada en él requirió la creación y 

consolidación de ciertos elementos políticos, económicos, sociales y técnicos que 

permitieran el crecimiento y desarrollo económico como los mencionados hasta aquí, 

permitiendo proteger a la economía, apoyada en el sector industrial de base empresarial: 

 

 

Tabla 7 Características políticas, económicas, sociales y técnicas (agropecuarias) 
de la Revolución Verde 

• Irrigación 
• Investigación 
• Paquete tecnológico: semillas, abonos, 

maquinaria. 

• Crédito 
• Control político: Sindicalismo y 

corporativismo. 

 

Como se mencionó la política de irrigación inició en 1925 con la Comisión Nacional de 

Irrigación durante el gobierno del Presidente Calles, pero fue hasta 1946, dos años 

después de haberse creado la CODELPA, cuando se crea la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos (SARH) a la que habría de integrarse esta institución para acelerar la 
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industrialización. 

 

Mediante el incremento de las inversiones reflejadas en la construcción diversas obras y 

presas para riego y para proveer de energía, mediante el modelo hidráulico 

norteamericano, basado en la irrigación por gravedad, que dicho sea de paso conlleva a 

importantes pérdidas, se apoyó a la naciente industria y agroindustria nacional, pero sin 

responder de manera prioritaria a las necesidades sociales y económicas locales. 

 

La carencia de priorización social, habría 

de reflejarse en los reacomodos de 

pueblos completos de los estados de 

Oaxaca, Puebla y Veracruz que forman 

parte del sistema hidrológico que da vida al 

río Papaloapan para la construcción, en un 

primer momento, de la presa Temascal o 

también llamada Miguel Alemán en el río 

Tonto (1949-1955) y posteriormente, la 

Cerro de Oro o Miguel de la Madrid (1981-

1988), ambas con el primer propósito de 

impedir la inundación de la parte baja del 

Papaloapan y contribuir a consolidar 

sistemas de riego y a la generación de 

energía eléctrica. 

 

Posteriormente en 1961, las investigaciones del INIA se apoyaron en la Productora 

Nacional de Semillas (PRONASE), cuyo objetivo fue producir semillas de alto 

rendimiento, heredando la mencionada incapacidad de responder a las necesidades de 

los ejidatarios. Por su parte, con el apoyo financiero y técnico de la fundación Rockefeller 

se crea al año siguiente en 1962, el Centro Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT) con 

el propósito de difundir a nivel mundial los avances de la Revolución Verde en cuanto a 

esas dos semillas se refiere para maximizar la producción y elevar los rendimientos, 

dichos avances habrían permitido el surgimiento de nuevas empresas nacionales, 

 

Ilustración 4 Placa alusiva al 50 aniversario de la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
ubicada en las instalaciones de lo que fuera la 
CODELPA en Ciudad Alemán, Veracruz. 
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transnacionales y multinacionales vinculadas con el negocio de la semilla. 

 

Respecto a los fertilizantes, Cárdenas había creado la Comisión Nacional para el Estudio 

y Fomento de la Utilización de Fertilizantes Nacionales, distribuir mediante cooperativas 

los de origen nacional y los excedentes exportarlos; en 1943 se crea la empresa por parte 

del Estado Guanos y Fertilizantes de México S. A. para apoyar al modelo de sustitución 

de importaciones e industrializar al país, sin embargo, el negocio con atractivas 

ganancias, resultado de la creciente demanda del fertilizante incluido en el paquete 

tecnológico fue siendo adquirido de manera creciente por parte del sector empresarial 

nacional y extranjero. En 1965 se nacionalizan las empresa privadas integrándolas a 

GUANOMEX para cubrir la demanda y en 1978 GUANOMEX se transforma en 

Fertilizantes Mexicanos, S. A. (FERTIMEX) que con el mismo objetivo recibiría los 

subsidios del gobierno mexicano. 

 

Respecto a la maquinaria agrícola, cuyo uso se intensifica en su mayoría en 1940 en el 

esquema de producción capitalista, la tecnología es transferida por los Estados Unidos 

hasta 1966, iniciando entonces la producción nacional de tractores, lo que no resolvió los 

costos de la transferencia tecnológica externa en cuanto a todos los insumos, ya que el 

resto de la maquinaria del paquete tecnológico continuaba siendo extranjera. 

 

Por lo que toca al crédito, si bien en 1926 se inicia con la creación del Banco Nacional de 

Crédito Agrícola (BNCA) que en un principio incluía a pequeños campesinos 

independientes u organizados, los créditos se canalizaron a la gran explotación privada, 

especialmente a partir de 1940. El 1935 se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal 

(BNCE) para separar a ejidatarios pequeños de los grandes y apoyar a los primeros a 

través de la banca pública ya que la privada se retiró de ese objetivo, entre sus apoyos 

estaba proveerlos de insumos, reparar maquinaria, realizar obras de riego, comercializar 

cosechas y administrar plantas industriales, entre otras, sin embargo este banco no logró 

consolidarse por insuficiencia de recursos para el número de ejidatarios y actividades 

planteadas, marginando del crédito a regiones o productores que no contaran con riego 

o que no cultivasen productos de exportación. 
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En 1965 se crea el Banco Nacional Agropecuario (BANAGRO) para financiar y apoyar a 

la agricultura privada y ejidal, en 1975, se unifican BNCA y BNCE con otras instituciones 

financieras para crear el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) para financiar 

además la explotación forestal, la agroindustria y el turismo, sin embargo el crédito sólo 

se otorgó a aquellos que pudieran reembolsar los préstamos u otorgar garantías 

inmobiliarias, resultando favorecida nuevamente la explotación privada en detrimento de 

ejidatarios y minifundistas. 

 

La ganaderización del campo mexicano inició al ampliarse los límites de agostadero por 

el incremento de la demanda de carne por parte de los Estados Unidos y por las acciones 

de empresas trasnacionales para impulsar el mercado interno, llevando a industrializar al 

sector en el marco de la Revolución Verde y originándose una competencia entre cultivos 

para consumo animal y humano, resultando más rentables los destinados al ganado que 

contaban con créditos y asesoría técnica, hecho que no permitió lograr la autosuficiencia 

alimentaria, lo que hizo recurrir a importaciones y al desplazamiento de pequeños 

productores de ganado que no lograron adquirir el paquete tecnológico apropiado que 

resultaba costoso. 

3.9 Continuidad de las políticas regionales. 
 

Resultado de todo lo anterior, surge un nuevo diseño de políticas territoriales destinadas 

a mejorar las condiciones de integración interna, se trata de políticas más acordes con la 

racionalidad funcionalista mencionada, de carácter más sistémico abriendo el campo a 

dos variantes: a) políticas intrarregionales y b) políticas interregionales, surgiendo el 

marco teórico de la ciencia regional o de lo regional. En este periodo, la apuesta a la 

regionalización fue total, atribuyéndosele propiedades mágicas, sin quedar país alguno 

para la década de los setentas al que no se aplicara una regionalización o dicho de 

manera aditiva políticas de regionalización, durante su década de oro este tipo de 

políticas totalizaron el esquema o paradigma, claro sin los alcances que como veremos 

hoy tiene el neoliberalismo. 

 

La década de los sesenta sería también testigo de un cambio político en el mundo en el 
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que el control de los gobiernos pasa a partidos únicos, coaliciones o facciones militares 

que comparten una adhesión a posiciones socialdemócratas o demócratas cristianas, 

gobiernos catalogados como progresistas y modernizadores, con ideas de modernización 

social y regionalización, que permitieran equilibrar el desmedido peso de la capital, 

basados en la idea de un gran impulso desestabilizador y multiplicador de Paul 

Rosenstein-Rodan y/o de polos de desarrollo de François Perroux. En México el control 

político habría de estar garantizado por el PRI, a través de los tres sectores que lo 

conformaban: campesino, popular y empresarial mediante sus diversas y emanadas 

organizaciones corporativas. 

 

La década de los setentas cambia los instrumentos pero no el fin: la valorización del 

capital; con la Conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) en 

Punta del Este, Uruguay en agosto de 1961, organizado esencialmente por los Estados 

Unidos tenía el aparente propósito de dar forma a un proyecto regional con el calificativo 

de Alianza para el Progreso (ALPRO), programa de ayuda económica, política y social 

de los Estados Unidos para Latinoamérica, a través de las agencias financieras 

multilaterales y del sector privado a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo, 

estableciendo a la planificación como un instrumento de intervencionismo progresista, de 

carácter nacional y apoyada en una regionalización comprehensiva y basada en el 

paradigma de la modernización social. 

 

Para esta postura la falta de desarrollo de Latinoamérica se debía a un conjunto de 

barreras estructurales como el sistema de educación, la estructura de tenencia de la 

tierra, la baja integración interna económica y sociopolítica (Parsons), la inexistencia de 

un mercado nacional (Keynes), un proceso inacabado de la construcción del 

Estado/Nacional que derivaba en un deficiente marco valórico nacional y baja presencia 

del Estado, así como una estructura político-administrativa deficiente (Philip Selznick), 

resultado de las delimitaciones territoriales de la conquista y la colonia hispano-burguesa. 
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Ilustración 5 Corte, estiba y transporte de caña de azúcar a través del Rio Papaloapan, mediante 
embarcaciones llamadas chalanes creadas en la región dada su poca profundidad, resultado de la 
contención del agua por las presas construidas, 

 

Ilustración 6 Grabados en la estatua de Roberto García Loera, primer propietario del Ingenio San 
Cristóbal en Carlos A. Carrillo, Veracruz. 
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3.10 El fracaso del modelo regional la CODELPA 

3.10.1  Evaluación del fracaso de las políticas regionales 
 

En primer lugar, se puede decir que las políticas regionales descritas no consiguieron el 

desarrollo integral y sostenible de los polos tal y como se lo proponían sus mentores, ni 

el efecto multiplicador de Keynes llegó a toda la economía como se pretendía, pero lo 

que sí se consiguió fue la valorización del capital. Las evaluaciones de las políticas 

territoriales o regionales en América Latina hablan de un fracaso en cuanto a sus 

objetivos, según Boisier, dichas políticas eran más semánticas que reales, aludiendo a la 

explicación de la existencia de una carencia cognitiva y una deficiencia procedimental 

que se sumaron al cuestionamiento del paradigma económico del Estado de Bienestar, 

manifestado en el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la adopción 

del liberalismo económico. 

 

Basado en Katarzyna Dembiez, Boiser establece los amplios objetivos planteados 

resultado de los paradigmas del desarrollo regional y respecto a ellos marginales 

esultados, mismos que se aprecian en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 Objetivos y resultados del paradigma de desarrollo regional en América Latina y 
México y el caso de la Cuenca del Río Papaloapan 

Objetivo América Latina México Cuenca del Papaloapan 
Regionalización a partir de la 
implantación de una nueva 
división 
política/administrativa. 

La mayoría de los países 
en ámbito normativo 
eliminaron a las regiones, 
constitucionalmente, sólo 
se plasmaron en Chile 
(1980), en Nicaragua y 
República Dominicana. 

No existe una regionalización 
formal, aunque si histórica y 
culturalmente, las asociaciones 
entre estados y municipios son 
prácticamente inexistentes. 

Desaparece formalmente 
junto con la CODELPA aun 
cuando existe histórica, 
social y culturalmente, 
constituyéndose como un 
icono del sotavento 
veracruzano. 

Control de la metropolización 
o expansión de las grandes o 
mayor ciudad (centro), para 
reducir la migración y los 
crecientes costos sociales del 
crecimiento desordenado y 
exponencial. 

Alta urbanización (84% 
Sudamérica y 72% 
América Central), o 
megalopolización con 
ciudades de más de 20 
millones de habitantes. 

Megalopolización de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM) que la convirtió 
en la más grande del mundo, 
seguida a nivel nacional por 
Nuevo León, Jalisco y Puebla 

Metropolización 
desordenada de Tuxtepec, 
Oaxaca y un aumento de la 
migración en toda la 
Cuenca, corolario del 
paulatino abandono y 
fracaso de la CODELPA en 
1984 y de Ciudad Alemán su 
centro neurálgico. 

Reducción de las 
desigualdades territoriales de 
producto per cápita, de 
ingreso o bienestar. 

Continúan crecientes 
brechas entre regiones 
ricas y pobres y a su 
interior. 

México es considerado como 
uno de los países más 
desiguales, en particular la zona 
sur-sureste del país. 

Todos los municipios de la 
Cuenca del Papaloapan en 
el sur-sureste mexicano 
tienen alta marginalidad. 
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Objetivo América Latina México Cuenca del Papaloapan 
Descentralización decisoria 
política y privada.5 

Persiste una la cultura de 
administración por parte 
del Estado y de la 
administración pública, 
heredada del orden 
hacendario rural del 
modelo con dependencia 
del patrón de la hacienda y 
del Estado. 

La descentralización ha sufrido 
más retrocesos que avances, 
hoy el federalismo continua 
siendo más una aspiración que 
una realidad,  

El presidencialismo y el 
fortalecimiento de los 
gobiernos estatales aun 
determinan a los poderes 
municipales, aún con la 
alternancia a partir de 2000. 

Desarrollo regional resultado 
de los tres objetivos 
anteriores, planteado como 
un proceso de doble 
dimensión escalar: nacional o 
interregional y regional. 

Prácticamente inexistente, la polarización continúa 
caracterizando a los países y a sus regiones. 

Desarrollo marginal, en 
cuanto a desarrollo humano 
e infraestructura, aun 
cuando existente de 
carácter básico como 
pozos, escuelas y 
carreteras fueron resultado 
de las gestiones de la 
CODELPA, resultados 
marginales para la 
envergadura de los recursos 
planteó y empleados en 
dicho proyecto. 

Fuente: Elaboración propia con base en Boiser (2000). 

 
Boiser considera que el magro desarrollo regional registrado, se debe fundamentalmente 

a lo poco explícito del objetivo de las políticas regionales y que los procesos que 

generaron o que potenciaron ciudades o centros competidores de acumulación capitalista 

son más el resultado de un proceso iniciado el siglo XIX que del diseño de las políticas 

regionales emprendidas a la mitad del siglo XX, (Ídem 2000).  

 

Esto explicaría la consolidación del municipio de Tuxtepec en la región de la cuenca del 

Papaloapan como metrópoli durante la segunda mitad del siglo XX en la región de la 

Cuenca del Papaloapan, cuya importancia económica databa desde la época 

prehispánica como centro comercial de la región del Río Papaloapan, con capacidades 

artesanales e industriales adicionales en torno al algodón y otros productos, las cuales 

habrían de afianzarse y consolidarse durante la colonia y muy entrado el siglo XIX, aun 

cuando Ciudad Alemán, fue diseñada como el centro neurálgico de operación y de 

infraestructura de la CODELPA y de las políticas públicas de carácter regional que 

implementó. 

                                                 
5 Paradójicamente, los avances en descentralización registrados han dependido más de la globalización y del 

neoliberalismo. 
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De acuerdo a Boisier las hipótesis en torno al fracaso de las políticas regionales son 

resultado de: 

1. La imposibilidad del desarrollo regional en el sistema capitalista, lo que sin 

embargo, no es sostenible empíricamente. 

2. Haberse concebido para lograr el crecimiento económico y no el desarrollo, 

aspecto contrario a los supuestos que pretendían. 

3. Discontinuidades políticas y de la política económica. 

4. La persistencia de ambigüedad en el concepto del proceso de desarrollo en cuanto 

a su estructura y su dinámica, el cual fue considerado como los logros no 

materiales, intangibles, subjetivos y valóricos, diferenciado del crecimiento, 

entendido como los logros materiales.6 haciendo de las intervenciones o políticas 

públicas meras apuestas. 

Para Boisier, contrariamente a la última hipótesis hoy en el ámbito del neoliberalismo 

económico se habla de crecimiento endógeno a nivel subnacional, sin embargo considera 

que se descuida la apertura sistémica de las sociedades subnacionales y su inserción en 

el mundo global, es decir, no se considera a los agentes decisores fuera del territorio, 

indispensables en el proceso de crecimiento endógeno, considerando que tanto el 

crecimiento como el desarrollo territoriales son emergencias sistémicas, en el caso del 

crecimiento, derivada de la interacción con su propio entorno y en el caso del desarrollo 

derivada de la interacción entre los subsistemas del sistema, sosteniendo la tesis de que 

es posible crecimiento exógeno, al tiempo desarrollo endógeno. 

 

De acuerdo a Boisier, las políticas públicas territoriales hoy en día deben considerar los 

procesos de cambio social en el territorio (crecimiento+desarrollo) que requieren 

intervenciones descentralizadas amplias en términos institucionales en el ámbito público 

y privado y de carácter político y territorial (gobiernos con autonomía y legitimidad) para 

maximizar la endogeneidad de los procesos. 

 

                                                 
6 Ambos  procesos fueron abordados así desde la Carta del Atlántico firmada por Churchill y Roosevelt en 1941, que 

presuntamente los diferenciaba evitando su sinonimia. Es una hipótesis que tiene que ver con procesos evolutivos 

complejos o factores causales. (de causalidad operacional) 
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Para este autor “la globalización no es sino, para bien o para mal, la fase tecno-cognitiva 

actual en el desarrollo del sistema capitalista” (Boisier: 2012:16), cuyos elementos son la 

apertura de las economías, menor importancia de materias primas respecto a la 

información en la valorización del comercio internacional, la movilidad del capital, de las 

personas y del conocimiento, así como la redistribución del poder político supra y 

subnacional, generando descentralización; por su parte los determinantes subyacentes 

de la globalización son la reducción del ciclo de vida de los productos manufacturados y 

el aumento del costo de la investigación, innovación y mercadeo, cuya reproducción para 

la sostenibilidad del sistema debe ser tan rápido como sea posible. 

 

3.10.2 Los polos de desarrollo de la Revolución Verde permitieron la valorización 
del capital pero no su sostenibilidad. 
 

Para quienes decidieron o no pudieron formar parte del paradigma de la Revolución 

Verde el resultado fue la generación de una desigualdad social, quedando marginados 

del crédito, de los modernos sistemas de riego, de los agroquímicos y en suma de los 

avances tecnológicos, resultado de la innovación agropecuaria diseñada para países 

desarrollados, que en muchas ocasiones resultó también y simplemente inadaptable para 

muchos países periféricos y/o sus diversas y distantes regiones que no reunían el capital 

para adquirir la totalidad de dichos avances y poder maximizar los rendimientos, tal fue 

el caso de la misma agua cuya diversa composición físico-hídrica, así como sus 

condiciones económicas, sociales, culturales e históricas también diversas no fueron 

consideradas. 

 
La Revolución Verde benefició y ha beneficiado sólo a aquellas regiones capaces de 

absorber los altos costos de inversión en tecnología para los factores productivos, 

dejando a la zaga a países y/o regiones pobres, lo que contribuyó al despoblamiento del 

medio rural y al sobrepoblamiento de las ciudades generando las llamadas megalópolis. 

 

Dichos avances pretendieron acabar, se decía, con la maldición maltusiana, el hambre, 

sin embargo, llevaron a concluir que el reto no era la producción de alimentos, sino su 

desigual distribución, es decir, la coexistencia de creciente productividad agropecuaria 
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con creciente hambruna, el problema no está en la producción ni en la productividad, sino 

en la mala distribución del ingreso resultado de la carencia de tierra, dinero o trabajo, 

aspectos que contribuyeron a generar la propia Revolución Verde 

 

En otras palabras y en suma, la hambruna no fue consecuencia del crecimiento 

poblacional, sino de la misma Revolución Verde cuyos propósitos capitalistas dejaron 

fuera a amplias poblaciones rurales que no contaban, ni cuentan hoy en día con recursos 

para competir, orillándolos a la migración, al desempleo y a la falta de ingresos, ello 

habremos de ver que persiste para la actual Revolución Biotecnológica, que ha sustituido 

a la Revolución Verde, junto con algunas de sus premisas básicas como el supuesto de 

la existencia del hambre. 

 

Desde su inicio y dos décadas después la Revolución Mexicana, como se ha 

mencionado, se protegió a la clase terrateniente capitalista a través del marco legal y  

frenando el reparto agrario y no obstante también que el Artículo 27 establecía dos formas 

de propiedad el ejido y la pequeña propiedad, nulificando más tarde en la práctica la 

forma minifundista. 

 

En suma, la industrialización de la agricultura mexicana ha sido resultado de la dinámica 

global, particularmente la registrada durante la primera mitad del siglo XX y como parte 

de la revalorización del capital, época caracterizada por la crisis de 1929, las dos guerras 

mundiales y por la preeminencia de los intereses de latifundistas vinculados más al 

comercio mundial que a la dinámica del espacio rural nacional o de los ejidatarios 

minifundistas producto de la reforma agraria que buscó la Revolución Mexicana y que 

habrían de servir más para legitimar a los gobiernos postrevolucionarios y a sus políticas 

que a sus propios intereses. 

 

La Revolución Verde en México se asumió como vía para la modernización del espacio 

rural considerado desprovisto de medios para desarrollarse respecto al urbano e 

idealmente alcanzar un equilibrio económico, de este modo la inserción de granos y 

variedades se hace posible por los acuerdos entre el gobierno mexicano y la Fundación 

Rockefeller, impulsada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sus 
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consecuencias fueron la marginación de pequeños campesinos que no pudieron adquirir 

los insumos para el nuevo tipo de producción agrícola, resultando de ello campesinos sin 

tierra, insuficiencia alimentaria e importaciones por el desplazamiento del cultivo de 

granos básicos por los más rentables para el mercado externo o por la ganadería 

extensiva. 

 

3.10.3 Fracaso de la Revolución Verde 
 

La mecanización de los cañaverales en la Cuenca del Papaloapan, resultado del paquete 

tecnológico previsto por la Revolución Verde mencionada fracasaron ya que 

cosechadoras y alzadoras demostraron desde los ochentas no ser aptas para los campos 

de cultivo de la caña de azúcar de la región, por lo que no fue la mecanización quien 

representó una perdida empleos para los jornaleros, sino los precios de garantía y 

posteriormente a ellos tanto la baja competitividad del precio del azúcar caña a nivel 

nacional como a nivel internacional. 

 

El fracaso de la mecanización representó también parte del fracaso del modelo de la 

Revolución Verde con sus paquetes tecnológicos no aptos a las necesidades locales, por 

los altos costos totales que representaba adquirirla, en cuanto a mantenimiento y 

refacciones, los cuales elevaban los adeudos de los productores con los ingenios quienes 

otorgaban y/o gestionaban los créditos para su adquisición a cuenta de la producción de 

caña, bajo la idea que sería la maquinaría sería el factor que les permitiría abatir costos, 

a ello se suma que si bien el diseño tecnológico de la maquinaria era apto para la 

producción extensiva e intensiva, se enfrentó a una estructura física y de tenencia de la 

tierra fragmentada que llevó a la subutilización y posterior abandono de los equipos. 

 

En las circunstancias descritas el sector de la caña y la industria del azúcar estaba 

literalmente quebrados como sector al finalizar la década de los sesentas, resultado 

además de las ganancias no reinvertidas por parte de los industriales que la 

descapitalizaron ya mencionadas. Por lo anterior, en 1970 se nacionalizan los ingenios y 

se crea Operadora Nacional de Ingenios (ONISA), en octubre de 1975 se deroga el 
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decreto de 1944 referente al reparto de resultados de la actividad, sin embargo la falta de 

competitividad de la caña sumada a los precios de garantía del azúcar la remitió a un 

estado de subsistencia. 

 

Posteriormente habrían de eliminarse los precios de garantía, sin embargo la baja 

competitividad del azúcar frente a los precios internacionales fueron la pauta para iniciar 

un proceso de venta de los ingenios quebrados o en proceso de serlo como una 

estrategia neoliberal que duraría hasta 1992, casi un década que habría de coincidir con 

el arribo al poder y la consolidación del mismo por parte de la clase política de los 

tecnócratas, marcándose con dichas acciones el inicio de un proceso de privatización y 

liberalización del sector. 

 

En ese contexto en mayo de 1991 se emite un decreto adicional que establece a la 

calidad de la caña como determinante en el precio de la misma y uno complementario en 

julo de 1993 que modificaba disposiciones del decreto anterior en torno al precio y a las 

coinversiones entre industriales y abastecedores (ingenio-productores). 

 

En enero de 2005 el gobierno federal abroga con otro los decretos de 1991 y 1993 para 

constituir una “reforma estructural” mediante la creación del Sistema Producto Caña de 

Azúcar y el Comité Nacional correspondiente, acorde a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable y su Reglamento, con la idea de que fuera la propia participación de todos 

los agentes de la cadena productiva los responsables del desarrollo del sector en 

términos de eficiencia, productividad y competitividad en el marco de la globalización, 

pero sin trastocar las relaciones estructurales entre industriales y productores a través de 

las organizaciones que las representaban. 

 

Dicho “cambio estructural” no fue un proceso de concertación y significó, a partir de 

entonces, la desprotección de los precios de la caña de los productores agrícolas, 

determinándose a partir del mercado internacional llevándolos a niveles más bajos. Por 

sus resultados, se considera que sólo fue con los industriales los únicos con quienes se 

concertaron dichos cambios, quienes durante el gobierno de Vicente Fox solicitaron una 

nueva revisión para incluir la modificación de las relaciones mercantiles y contractuales 
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con productores cañeros y trabajadores para liberar y bajar el precios de la caña y las 

conquistas y prestaciones de campesinos y obreros resultado del modelo del Estado de 

bienestar que privó durante la Revolución Verde. 

 

Para la Segunda o Nueva Revolución Verde definida anteriormente y planteada como 

estrategia gubernamental se suma la entrada al sector de nuevos capitales a través de 

grupos multinacionales, cuyos análisis del mercado nacional e internacional, las ha 

llevado a concluir que la pequeña propiedad en la que se ha dividido el campo es un 

obstáculo para lograr la eficiencia y competitividad internacional del sector, que es 

dominado por Brasil en donde las tierras que producen caña de azúcar son parte de la 

propiedad de las plantas industriales, en ese sentido la modificación del Artículo 27 

constitucional fue la pauta para que dichos grupos caminaran en ese sentido en México 

y no solo en el sector cañero azucarero, sino en todo el ámbito agropecuario del país. 

 

Aun así, los resultados de liberación del mercado para el sector cañero azucarero no ha 

sido halagador, el incremento de la producción y excedentes azucareros en el mundo, 

con la consecuente baja en los precios internacionales del producto constituyen el 

resultado de una crisis mundial incremental que ha tenido su peores efectos en 2013, 

haciendo capaz a la industria de generar ganancias que le han permitido recuperar costos 

incluyendo las ganancias de los industriales, pero incapaz de generar beneficios a 

productores de caña y jornaleros, mediante la restricción de sus liquidaciones y salarios, 

perjudicando con ello y desde hace varios años a los diversos estratos sociales que 

participan en la producción directa o indirectamente con resultados desastrosos que no 

permiten en la mayoría de los casos su subsistencia. 

 

Los resultados anteriores han erosionado el tejido social de muchas regiones 

agropecuarias y en particular a la región azucarera de la Cuenca del Río Papaloapan en 

el estado de Veracruz, en donde es una tradición en el cultivo de la caña de azúcar desde 

la colonia y afianzada durante el siglo XX, resultado de la Revolución Verde que como 

hemos analizado tuvo el propósito logrado de potencializar las extensas planicies 

colindantes con el Golfo de México fundamentalmente mediante cañaverales, es decir, 

mediante el monocultivo que hoy por hoy aun sobrevive en el la región del sotavento 
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Veracruzano. 

 

La paulatina reducción de las ganancias para este producto que hoy depende de los 

precios internacionales fundamentalmente, llevó con los años a la industria a un situación 

de sobrevivencia como ya se ha mencionado particularmente a la región de la Cuenca 

del Papaloapan, que orgullosamente albergó al ingenio más grande del mundo, el Ingenio 

San Cristóbal en el municipio de Carlos A. Carrillo, más aún dicha crisis llevó a muchos 

otros ingenios del país y particularmente de la región a la reducción de actividades, a la 

falta de modernización y hasta al cierre total. 

 

Por lo anterior, el gobierno los rescató financieramente una vez más y actualmente los 

administra el Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero ya 

mencionado. La falta de competitividad internacional ha llevado también a la industria a 

acumular adeudos fiscales y a ser objeto de nuevos y renovados subsidios por parte del 

gobierno federal a través de sus programas de apoyo a través de los ingenios y/o en 

sociedad con las organizaciones de productores cañeros. 

 

Aun así, hoy en día el panorama a mediano y largo plazo tampoco se ve halagador para 

la industria azucarera en México debido a que aún se enmarca en el esquema de 

subsistencia mencionado, y aun cuando en los años recientes se han incrementado las 

exportaciones, que como vimos han sido resultado de la baja en los precios 

internacionales y el atractivo que ello representa para las exportaciones hacia el mercado 

norteamericano deficitario en este dulce producto. De igual manera, la introducción e 

incremento los edulcorantes, en especial el JAFM tanto en el mercado estadounidense 

como en el mexicano representan un reto para la industria azucarera. 

  

En este contexto, son los propietarios de la tierra ejidatarios y propietarios particulares 

pequeños medianos y grandes quienes aún continúan suministrando la caña de azúcar 

o materia prima a los ingenios quienes la industrializan para convertirla en azúcar, sin 

embargo, muchos de ellos principalmente los pequeños y hasta los medianos suelen 

convertirse en jornaleros principalmente durante el periodo de la zafra para sobrevivir, 

pues los ingresos por las ventas de su producto a los ingenios sumados a sus salarios 
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no se los permite, dicha situación se ha ido incrementando en los últimos años dada la 

falta de competitividad nacional e internacional mencionadas, llevando a procesos de 

migración hoy comunes y no vistos durante la época dorada de la Revolución Verde en 

la región de la Cuenca del Río Papapaloapan. 

 
 

 
Diversos locales han surgido en los últimos años en la Cuenca del Río Papaloapan en el estado de 
Veracruz, ofreciendo viajes económicos a los estados fronterizos de la República Mexicana para su 

posterior migración internacional hacia los Estados Unidos. 
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Tabla 9 Las instalaciones centrales de lo que fuera la CODELPA en Ciudad Alemán, 
Veracruz se encuentran prácticamente en total abandono, hoy albergan en una 

pequeña parte de la planta baja las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 08 
de la SAGARPA. 
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CAPÍTULO 4 COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LA 
AGROINDUSTRIA AZUCARERA A COSTA DE 

PAUPERIZACIÓN, DESEMPLEO Y MIGRACIÓN EN LA 
REGION DEL BAJO PAPALOAPAN 

 

4.1 Avances en la liberalización del sector azucarero 
 

El auge de la Revolución Verde se manifestó en la industria azucarera mexicana 

destacando por el ascenso en el registro y nivel alcanzados de la productividad iniciados 

en la década de los cuarentas, lo mismo ocurriría con otros productos tropicales de 

plantación, es decir, de cultivo extensivo e intensivo como el café, el cacao, el arroz y el 

maíz entre otros de la región sur-sureste y en particular de la Cuenca del Río Papaloapan. 

 

El éxito del cultivo de la caña de azúcar se debió a los denominados decretos cañeros 

del 22 de septiembre de 1943 que obligaban a los campesinos a su monocultivo, ya que 

dichas normas consideraban al sector azucarero nacional de interés público, lo que derivó 

además en subsidios, regulaciones especiales y control oficial, llegándose a establecer 

derivado de ello contratos entre productores de caña e ingenios no solo para el cultivo, 

sino para el establecimiento del precio esta gramínea. 

 

Así mismo, y debido al éxito en la productividad y consecuentemente de los rendimientos 

en 1963 los ejidatarios del sector azucarero fueron el primer grupo rural en recibir 

servicios de seguridad social y créditos mediante Financiera Nacional Azucarera 

(FINASA), Nacional Financiera (NAFINSA) y el Fideicomiso de Maquinaria de la Industria 

Azucarera (FIMASA), en cuyo formato los ingenios capitalistas agroindustriales fungían 

como intermediarios o avales en cuanto a la autorización, otorgamiento y supervisión de 

los mismos, poder que se sumó a su posición monopsónica o única en cuanto a la compra 

de caña; poder que fue utilizado y manifestado desde entonces en el retraso de los pagos 

a los productores de caña por su venta. 

 

De igual manera y por su parte, el gobierno estableció precios oficiales al azúcar en 
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beneficio de los consumidores y dados los apoyos otorgados normativamente y a manera 

de subsidios a los ingenios, restringiendo las ganancias para los campesinos productores 

de caña, aspecto que sin embargo no fue obstáculo para la obtención de ganancias 

extraordinarias por parte de los empresarios industriales dueños de los ingenios, quienes 

solían comercializar clandestinamente azúcar y otros productos derivados de la caña en 

el mercado norteamericano mediante el contrabando y a precios superiores. 

 

Sin embargo, el agotamiento de este modelo apoyado por la Revolución Verde basado 

fundamentalmente en la explotación extensiva e intensiva de la tierra, pero 

principalmente del trabajo humano, así como la falta de modernización de la 

infraestructura agroindustrial, manifestada en equipo antiguo cuyos subsidios para 

modernizarlo fueron dirigidos por los empresarios a otros negocios con mayores tasas de 

ganancia, hizo que los ingenios se declararan en quiera por no ser capaces de cubrir los 

préstamos gubernamentales otorgados. 

 

Por esta razón entre 1974 y 1975 el Presidente Luis Echeverría Alvarez nacionaliza varios 

ingenios y en un intento de intervenir en la administración de ellos el Estado mexicano 

crea la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (CNIA) en 1975, En octubre de ese 

mismo año se derogan el decreto de septiembre de 1943 que obligaba a la siembra de 

caña de azúcar en las tierras en torno a los ingenios y el del 24 de marzo de 1944 que 

asociaba a los productores de caña con la industria en el reparto de los resultados de la 

actividad, reivindicando como de interés público a la siembra, al cultivo, a la cosecha y a 

la industrialización de la caña. 

 

El 29 de diciembre de 1980, el Presidente de la República promulga un nuevo decreto 

que deroga el de 1975. Al concluir el periodo presidencial de López Portillo en 1982, el 

gobierno era propietario de 41 de 65 ingenios existentes. Para reimpulsar al sector se 

cierra CNIA y se crea Azúcar, S. A (AZUCAR) en 1983, sin embargo la administración 

gubernamental también fracasó  

 

En vísperas del modelo neoliberal en México desde 1982, ello implicó la reducción de la 

participación directa del Estado en el otorgamiento de créditos a la comercialización, en 
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los controles de precios y en el otorgamiento de subsidios, cerrando dependencias como 

CONASUPO, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGASA) y organizaciones 

para el fomento y compra de productos básicos como INMECAFÉ, TABAMEX, 

ALBAMEX, BANRURAL, FINASA Y AZUCAR, aun cuando los propietarios de ingenios 

continuaron con subsidios a través del, Banco Mexicano de Comercio Exterior, 

(BANCOMEXT) y al concluir la década de los ochenta se inicia el proceso de venta de 

ingenios azucareros. 

 

Sin embargo, posteriormente, el Presidente Salinas de Gortari en 1991 reimpulsa el 

corporativismo de los productores de caña mediante el Comité de la Agro-industria 

Azucarera y de diversos Comités de Producción Cañera locales con representantes del 

gobierno y de los ingenios, así como dos organizaciones de productores cañeros la Unión 

Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) de filiación priista y la Unión Nacional de Cañeros (CNPR), al concluir ese año los 

empresarios poseían 48 de los 64 ingenios, dicho proceso de privatización habría de 

finalizar en 1992. 

 

Entre tanto, el decreto emitido el 31 de mayo de 1991 estableció por el interés público de 

la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, instaurando 

por primera vez a la calidad de la caña entregada a los ingenios como un determinante 

para el establecimiento del precio y la diferencia entre las responsabilidades de los 

productores de caña y los industriales en términos de control operativo y de 

remuneración. 
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La venta de ingenios se realizó a empresas refresqueras y a otras que utilizaban el azúcar 

como insumo básico con el propósito de integrarlas industrialmente, incentivando en esta 

ocasión a los nuevos empresarios del sector mediante facilidades manifiestas en pagos 

inferiores a los originalmente acordados, con el propósito de que adquirieran ingenios por 

“paquete”, el cual incluía a aquellos con importantes diferencias en cuanto a rentabilidad 

y situación financiera, así mismo con pequeños pagos iniciales por adelantado y diferidos 

a diez años y nuevamente subsidios gubernamentales que tenían el propósito de 

impulsar una industria en crisis, los cuales se les otorgaron entre 1999 y 2000. 

 

Sin embargo, para los recientes industriales azucareros se abrió nuevamente la 

oportunidad de hacerse de dichos recursos públicos y destinarlos una vez más a otros 

de sus negocios con actividades empresariales más rentables que la producción de 

azúcar, entre tanto la industria continuó sin inversiones y en crisis, sin modernización 

tecnológica y sin incrementos en la productividad, la explicación de los empresarios fue 

que las importaciones agrícolas con precios más competitivos de granos, fructosa, maíz 

amarillo y azúcar con arancel cero en el marco de un TLCAN mal negociado era la causa 

de la crisis del sector, sin embargo, si bien el acurdo sí afectó a la industria, fue mayor el 

 

Ilustración 7 Restos de locomotoras cuyas vías llegaban hasta el interior del Ingenio San Cristóbal en el 
Municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz para sacar la vasta producción azucarera, hoy se encuentran 

totalmente desmanteladas. 
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impacto de no asignarle los subsidios gubernamentales otorgados por parte de los 

empresarios para su modernización. 

 

Ante esta situación, el Presidente Vicente Fox en septiembre de 2001 expropia 

nuevamente 27 ingenios de un total de 59 con el propósito inicial de privatizarlos 

nuevamente, pero entre otro sector empresarial, afectando a los que estaban en 

propiedad de GEMEX-CAZE propiedad de Pepsi Cola, lo que resulta relevante si se 

considera que el expresidente Fox había sido Director de Coca-Cola en México, lo cual 

además resultó constituirse en un control de la producción a la baja que redujo el abasto 

interno, posibilitando y justificando la importación de alta fructosa de maíz de los Estados 

Unidos constituyéndose como el principal insumo de las más importantes refresqueras 

instaladas en México. 

 

El 14 de enero de 2005 el Gobierno federal propone un nuevo marco jurídico a través de 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca 

(SAGARPA) que deroga los decretos cañeros de 1991 y de 1993 para la constitución del 

Sistema-Producto Caña de Azúcar, cuyo formato establecía la participación de todos los 

agentes económicos concurrentes en la cadena productiva y determinar de manera 

conjunta las políticas y las acciones necesarias para mejorar la competitividad y 

eventualmente su sustentabilidad de acuerdo al Programa Nacional Azucarero, en el cual 

el Comité Nacional del Sistema-Producto Caña de Azúcar habría de evaluar su 

desempeño y, en su caso, proponer modificaciones pertinentes a los precios, conforme 

al marco legal aplicable. 

 

Se trataba de una reforma estructural del sector decretada por la Presidencia de la 

República y sin un proceso de concertación entre los diversos sectores involucrados, en 

la práctica significaba un paso adicional a la desprotección de los productores de caña, 

dejando que los precios de la gramínea fueran resultado del comercio internacional y 

como se podrá analizar muy por debajo de un nivel que pudiera garantizar la subsistencia 

de los productores de caña y jornaleros, es decir, de los campesinos con tierra y de los 
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trabajadores desprovistos de ella, quienes en su mayoría sobreviven del cultivo de esta 

planta, insumo principal de los ingenios azucareros, la reforma propuesta favorecía a los 

consumidores extranjeros y en menor medida a los nacionales, pero sobre todo favorecía 

a los industriales, propietarios de los ingenios quienes podían participar en el mercado 

con precios competitivos. 

 

El fondo de la reforma era la libertad para compra-venta (laissez faire, laissez passer), 

para acordar precios, formas de pagos y prestaciones a la luz del mercado. Sin embargo, 

dicha libertad no se otorgaba en un esquema de igualdad de condiciones entre quienes 

conformaban el sector, dada la heterogeneidad de sus agentes productivos. El efecto 

pronosticado observado era similar al de la eliminación, años atrás, de los precios de 

garantía de los productos básicos. El decreto permitió modificar las relaciones 

mercantiles y contractuales entre ingenios, cañeros y trabajadores liberando a la baja el 

precio de la caña, echado con ello hacia atrás los logros y prestaciones con las que 

contaban campesinos y obreros del sector, las cuales hoy por hoy continúan siendo 

incosteables con los recursos obtenidos por su participación en el proceso de producción 

de azúcar vía la venta de caña a los ingenios y el trabajo asalariado respectivamente. 

 

Un elemento adicional para la liberación del sector fue el proceso de aprobación de Ley 

de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA) en agosto de 2005, el cual 

manifestó la confluencia de intereses como parte de la problemática del sector. Antes que 

nada hay que decir que esta ley es resultado de otras emanadas y complementarias a la 

Ley de Desarrollo Rural sustentable publicada en diciembre de 2001, dicho grupo 

normativo se trata de un diseño posmoderno que manifiesta varias contradicciones, la 

principal es la posibilidad de la acumulación capitalista a ultranza a la par que un sentido 

retórico que manifiesta reducir el impacto en la naturaleza, el cual sin embargo, no sólo 

sigue latente, sino que va en aumento. 

 

Diversos detractores, entre ellos el sector académico han establecido que el desarrollo 

rural integral, como lo reza el aparato normativo descrito, es contrario con el modelo 
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capitalista y específicamente con el modelo neoliberal actual; la implementación de 

acciones en este sentido se ha visto que crea rupturas en el medio ambiente, siendo 

inviable e incongruente la compensación de daños propuesta vía impuestos u otros 

mecanismos, ya que la naturaleza como resultado de conformación procesos milenarios 

es difícilmente resarcible en caso de vulnerarse. En este sentido otros ordenamientos 

complementarios en la materia como la Ley de Bioseguridad, terminan siendo sólo 

legitimadores de la introducción de compañías trasnacionales productoras y patentadoras 

de organismos modificados genéticamente, favoreciendo fundamentalmente la creación, 

concentración y centralización del capital. (DURAND ALCANTARA 2014) 

 

En suma, la LDSCA se planteaba abrir a la competencia internacional al sector azucarero, 

garantizando la entrada de capitales transnacionales y con ello la desprotección del 

sector cañero, conllevando a un marco de incertidumbre al resto de los agentes 

económicos y de manera contraria a lo que menciona, eliminando cualquier regulación 

gubernamental y dejando las decisiones y negociaciones a las libres fuerzas del mercado, 

ante ello, los grupos parlamentarios del PRI y el PRD en el congreso, vinculados al 

liderazgo de organizaciones de productores de caña, le hicieron modificaciones a la 

propuesta, incluyendo en ella la libre asociación, la posibilidad de registro de nuevas 

organizaciones, mecanismos de financiamiento a la producción, mecanismos para la 

determinación de precio de subproductos, y facultades al Comité para que sea una 

instancia reguladora que establezca reglas en el mercado, garantías de compra y contar 

con un marco jurídico para la planeación de largo plazo. 

 

Sin embargo, dichas modificaciones habrían de promover diversas acciones en contra de 

la LDSCA por parte de los industriales dueños de los ingenios, en primer lugar, buscaron 

su veto, argumentando que sobrerregulaba la actividad cañera, adicionalmente el Fondo 

de Empresas Expropiadas (FEESA) promovió la firma de contratos particulares e 

individuales, para reducir el valor de la citada ley y desconocer así a las organizaciones 

gremiales de productores y a los comités de producción cañera, proponiendo al ingenio 

como figura del control operativo total de la zafra. 
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En apoyo a estas acciones por parte de los industriales la SAGARPA convocó en los 

estados productores a instalar los Comités Regionales del Sistema Producto Caña, sin 

haber establecido acuerdos para la instalación del Comité Nacional del Sistema Producto 

Caña de Azúcar. Estas acciones llevaron a enfrentamientos con las organizaciones de 

productores, quienes se manifestaron en el Monumento a la Revolución para exigir la 

publicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar que incluían las 

modificaciones que garantizaban sus pagos, pero sobre todo la existencia de sus 

organizaciones; finalmente la LDSCA se publicó en agosto de 2005, sin embargo la 

Procuraduría General de la Republica presentó después una acción de 

inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia impugnándola. (SUAREZ 2007) 

 

Aprobada, pero no promulgada la LDSCA mantenía la obligación de los industriales de 

adquirir la totalidad de la producción a un precio que representa el 57% del valor del 

azúcar obtenida; con vetarla o abrogarla el gobierno pretendía con esta ley la constitución 

del Sistema Producto Caña con mecanismos de pago que habrían de estar definidos a 

más tardar el 30 de septiembre de 2005, tratando imponer un mercado libre y asimétrico, 

en el cual los productores de caña no tendrían más comprador que los ingenios como ya 

se mencionó siempre ha ocurrido. 

 

Fue por ello que 30 mil cañeros de la UNPCA y la CNC de filiación priista se plantaron en 

el Distrito Federal exigiendo la publicación de la LDSCA en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), como última parte del proceso legislativo de su aprobación con las 

adiciones hechas por los diputados del PRI y del PRD, acciones que se sumaron a la 

toma de las delegaciones de SAGARPA en varios estados de la República el 2 de agosto 

y el 8 de del mismo mes en 2005 y 10 mil de ellos toman las instalaciones de la 

SAGARPA. 

 

Fue así que con cambios menores la LDSCA se publica el 22 de agosto de 2005 con un 

gobierno federal reacio pero obligado a hacerlo y después de haber presentado un 
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recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que como respuesta 

a esta última acción el 23 de ese mismo mes los cañeros afiliados a la UNPCA ocupan 

34 ingenios en 15 estados de la República y el día 27 la ocupación se extiende a los 58 

del país y para el 28 toman nuevamente instalaciones de la SAGARPA en la capital, 

acciones que dieron por resultado un acuerdo para instalar los Comités de Producción y 

Calidad en la totalidad de las zonas cañeras del país. (BARTRA 2008). 

 

La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) y la CNC consideraron 

las medidas gubernamentales como un intento de acabar con las conquistas históricas 

logradas por los cañeros a través de sus organizaciones, sobre todo en lo que se refiere 

a la venta de sus cosechas, no aceptando que la industria deje de tener el carácter legal 

de interés público, lo cual había permitido durante muchos años la intervención 

gubernamental a través de diversos tipos de protección. 

 

Dicho conflicto enfrentó a las organizaciones de cañeros contra agroindustriales 

propietarios de los ingenios, a la CNC con la SAGARPA, al Congreso de la Unión con  la 

Presidencia de la República y al PRI y al PRD con el PAN. 

 

Para las organizaciones de cañeros que la nueva legislación que habría de regular al 

sector lo continuara considerando como estratégico era muy importante, debido a que 

desde que así fue es posible su protección por parte del gobierno y los industriales a 

través de la sobreoferta, otorgando adicionalmente la posibilidad de competir con los 

recientes productos sustitutos de azucar producidos por capital de las multinacionale. 

Propietarios de ingenios, gobierno y organizaciones pudieron coincidir en una 

redimensión de la industria a través de una política de ajuste a partir de un nuevo 

andamiaje jurídico que también permite operar a las libres fuerzas del mercado. 

 

Sin embargo, para el PRD y las organizaciones de productores aglutinadas en torno al 

PRI siguieron considerando que por el mismo contexto internacional y nacional las 

reformas actuarían en menoscabo de miles de productores rurales de caña de azúcar y 
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de sus propias organizaciones y a favor de los empresarios, dueños de los ingenios, 

quienes paradójica y reiteradamente habían llevado a la industria a la quiebra vía el 

contrabando de otros productos derivados de la caña no sujetos a precios de garantía 

y/o mediante la desviación de subsidios gubernamentales para negocios de su propiedad 

más rentables. 

Tabla 10 Aspectos considerados para la modificación a la Iniciativa de Ley de 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 

 Reforzar la rectoría del Estado en el ramo azucarero en los términos que el interés 
público exige; 

 Crear el Comité Nacional como una instancia reguladora con el carácter de 
organismo descentralizado; 

 Abrir la oportunidad de registro a nuevas organizaciones; 
 Instrumentar el programa nacional de la agroindustria de la caña de azúcar, que 

genere las condiciones de su viabilidad y sustentabilidad en el corto, mediano y largo 
plazo; 

 Instituir mecanismos de financiamiento a la producción que permitan flujos 
económicos; 

 Fomentar el ordenamiento y la regulación del mercado, otorgando garantía de 
compra; 

 Establecer el sistema de resolución de conflicto y el sistema de precios;  
 Regular las relaciones entre abastecedores e industriales mediante un contrato 

uniforme; 
 Promover  la cogeneración de energía mediante el establecimiento de un Sistema 

de Investigación para el Desarrollo Tecnológico de la Caña de Azúcar. 
Fuente: documento de trabajo del Grupo parlamentario del PRD, San Vicente Tello Adelita, “La Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
de la Caña de Azúcar” disponible en internet: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m14jL93-
QKUJ:www.diputadosprd.org.mx/debate_parlamentario/articulos/LaLeydeDRS.doc+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx, 
consultada en agosto de 2014. 

 

Para Bartra, el trasfondo de lo ocurrido con la gestación de la LDSCA da cuenta de un 

compromiso del Gobierno Federal para incentivar a los inversionistas extranjeros que se 

suma a la reducción de aranceles y a la fijación de los cupos de importación7, aspectos 

que estimulan las importaciones entre las que están las de fructuosa de maíz producida 

por trasnacionales, a las importaciones de maíz amarillo transgénico para su producción 

en México y a la cada vez mayor dificultad de exportar los excedentes de azúcar 

nacionales, aspectos que llevan a la baja a sus precios y consecuentemente a los de la 

caña, vulnerando a todo este sector azucarero, a lo que se agrega la determinación de 

considerar ilegal, por parte de la OMC, al impuesto especial que el gobierno mexicano 

                                                 
7 Definido como el monto de azúcar que podrá ser importado en condiciones especiales para preferenciar las corrientes 

comerciales de mercancías de interés de las partes en el marco del ALCA. 
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había establecido a los refrescos endulzados con fructosa para estimular al sector, previo 

a un amparo que la industria refresquera había ganado para evitarlo, (BARTRA 2008: p 

14). 

 

4.2 La contrarreforma agraria neoliberal: las modificaciones al 27 constitucional 
 

Mención aparte representa la modificación a este importante artículo constitucional que 

se plasmó en la Carta Magna de 1917 y que como se ha mencionado reunía las 

aspiraciones villistas y zapatistas respecto al reparto de tierras, entre ellas le daba 

sustento al ejido como una forma de propiedad colectiva. El artículo 27 constitucional fue 

así el cimiento de la reforma agraria en México, garantizaba la propiedad colectiva o 

social de la tierra, dado que durante los gobiernos liberales del siglo XIX había sido 

acaparada en unas cuantas manos de latifundistas. 

 

Sin embargo el 6 de enero de 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari publica las 

modificaciones necesarias para abrir al mercado a la propiedad ejidal, por lo cual hay 

consenso en considerar que dichas modificaciones de 1992 representaron en realidad 

una contrarreforma social, ya que fue la culminación de todo tipo de estrategias y 

acciones gubernamentales que permitieran la incorporación de suelo de propiedad social 

al libre mercado, lo cual si bien ya se llevaba a cabo pero de manera ilegal, el 10 de 

marzo de 1993 mediante el derivado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) se avanzaba en este sentido, dando certeza 

y seguridad jurídica a la tenencia particular de la tierra, mediante la entrega de certificados 

parcelarios y/o certificados de derechos sobre las tierras, antes de uso común y/o títulos 

de solares urbanos para ejidatarios que así lo solicitasen. 

 

Dicho programa no representaba privatización en sí misma, sino la posibilidad de hacerlo 

por parte de quienes habrían de recibir los certificados y títulos de propiedad solicitados, 

mediante la enajenación de los derechos ahí otorgados por el gobierno, quien además 

de regularizar ese proceso de certificación PROCEDE, en tanto representante del Estado 

mexicano quedaba como garante del proceso de compra-venta. 
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Así mismo, la decisión de incorporarse al programa quedó asignada a la máxima 

autoridad ejidal, su Asamblea, para lo cual debía ser instalada con las tres cuartas partes 

de los ejidatarios y cuyas decisiones se votan y en su caso se aprueban con las dos 

terceras partes de los asistentes, debiendo contar además con la presencia de un 

representante de la Procuraduría Agraria y un fedatario público. 

 

Desde el punto de vista de Abel Pérez Zamorano (2007) a más de 20 años de haber 

ocurrido la modificación al artículo 27 constitucional el sistema de derechos de propiedad 

de la tierra, sustento de la reforma agraria postrevolucionaria del siglo XX, sólo sentó las 

bases para su enajenación, ya que no se trastocó sustancialmente en la práctica, 

evitándose así mercado de tierras y la tan buscada privatización a través de él, por el 

contrario la mayor parte de tierras ejidales continua en manos de los ejidos, resultado de 

un proceso de registro para la titulación de las tierras inconcluso, resultado de un 

andamiaje normativo en el que resulta poco claro el procedimiento administrativo. 

 

En este sentido, sostiene Pérez, la reforma al artículo 27 constitucional fue un proceso 

ilegitimo, permitiendo a la burocracia ejidal adaptarse a la misma, garantizando la venta 

de tierras, pero no los procesos de titulación. La evidencia empírica, sostiene el autor, da 

cuenta de la venta de tierras sólo con fines económicos urgentes, constituyendo la 

posesión de la misma un seguro en contra de la crisis para los ejidatarios propietarios. 

 

 

Para este mismo autor, dichas acciones que pretendían incrementar la productividad del 

campo mexicano y en particular de la producción de caña fracasaron en muchos lugares, 

continuando siendo exiguos los ingresos de los productores cañeros, obligando a dichos 

campesinos a realizar otras tareas para complementarlos, ya sea como jornaleros o como 

emigrantes internacionales hacia los Estados Unidos, cuyos ingresos vía remesas les 

permite complementar no sólo el ingreso familiar, sino la posibilidad de financiar la 

producción agropecuaria y la compra de tierras ejidales. 
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Este autor presupone que la prevalencia organizaciones institucionales como los 

minifundios, en particular como el ejido y su máxima autoridad que es la Asamblea ejidal 

evitan la generación de economías de escala resultado de la implementación tecnológica 

y se asocia a altos costos de transacción para el otorgamiento de créditos por parte de 

las instituciones financieras, aspecto al que considera se suman las organizaciones 

políticas coercitivas como los partidos políticos, burocracias, empresarios, sindicatos y 

organizaciones campesinas, así como a la existencia de información asimétrica por ellas 

generada. 

 

Sin embargo, como se comentó la producción social minifundista durante los primeros 

años del cardenismo se financió con créditos gubernamentales, resultando más 

productiva que los grandes latifundios privados, así mismo, los campesinos que la 

sustentaron tuvieron uno de los mejores periodos en cuanto a nivel y calidad de 

alimentación se refiere, por otra parte la existencia de organizaciones de productores de 

caña evitaron en 2005 la liberalización a la baja de los precios del azúcar, evitando que 

la LDSCA se escribiera sólo en términos de los intereses del sector empresarial apoyado 

por un frente gubernamental encabezado por la presidencia panista en agosto de 2005. 

 

4.3 Posición actual de México en el mercado azucarero global 
 

Durante los últimos cinco años, el primer productor de azúcar en el mundo es Brasil y es 

el país que tiene mayor influencia en los mercados, seguido por la India, la Unión 

Europea, China, Tailandia, los Estados Unidos, México, Rusia, Pakistán y Australia, 

situación que se mantiene hasta 2012, ubicando a nuestro país en el séptimo sitio. 
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Gráfico 1 Distribución de la Producción Mundial de Azúcar 

 

 

En el periodo de las zafras 2008/2009–2012/2013 Brasil había exportado en promedio el 

67 % de su producción, Tailandia el 72% siendo el cuarto productor, la India sólo el 8% 

semejante a China, siendo ambos paises el segundo y cuarto productor respectivamente, 

lo que indica que su producción se destina a cubrir su demanda interna. Para noviembre 

de 2012 la situación planteada respecto a los principales exportadores se mantiene 

prácticamente igual, siendo Brasil y Thailandia los países que más influyen en los 

mercados internacionales, dado el volumen de la producción que vierten en ellos. 
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Gráfico 2 Distribución de la Exportación Mundial de Azúcar 

 

 

En el mismo periodo 2008/2009 – 2012/2013 los países con mayores importaciones 

registradas son la Unión Europea (UE-27), Estados Unidos, Indonesia y China. 

(CEDRSSA, 2014: p 2). En noviembre de 2012 los principales importadores en el mundo 

han sido prácticamente los mismos países desarrollados y países emergentes tal como 

se aprecia en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 3 Distribución de la  Importación Mundial de Azúcar 

 

 

Desde 2008 la oferta mundial del azúcar ha ido en ascenso, particularmente a partir de 

2001, alcanzando para noviembre de 2012 la cantidad de 172.31 millones de toneladas 

métricas, una oferta total de 257.05 millones de toneladas métricas considerando los 

inventarios anuales y 163.61 millones de toneladas distribuidas para su consumo. 
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Gráfico 4 Producción, Oferta y Distribución Mundial de Azúcar (Miles de 
Toneladas Métricas) 

 

Hay que reiterar que la intervención nacional y de organismos internacionales en el 

mercado ocurre en la fijación de precios, llevándolos al alza, por ejemplo la Unión 

Europea es quien fija precios tres veces superiores al de libre mercado, Estados Unidos 

recurre a un sistema de cuotas especiales que lo elevan hasta tres veces más, China 

paga 1.5 veces más resultado de sus acuerdos, la Unión Soviética pagaba más del ciento 

por ciento a Cuba. Infructuosamente la Organización Internacional del Azúcar ha 

intentado establecer y reglamentar cuotas desde hace 30 años. A ello hay que sumar los 

subsidios que reciben los productores dentro de los mercados nacionales, que entre 1993 

a 1995 fueron equivalentes al 50 % del precio mundial, siendo considerado por muchos 

de ellos como dumping y la explicación que le atribuyen los excedentes registrados en 

los últimos años. (IBÍD. 2007, p. 14-15). 
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mundiales 
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los Estados Unidos, sin embargo aun con dicha producción no le es posible a este país 

cubrir su demanda interna, la cual ha sido cubierta con los excedentes de México que 

han crecido de manera constante desde el ciclo 2008/2009 a una Tasa Media de 

Crecimiento Anual de 4.9% en el marco de las condiciones del Tratado de Libre comercio 

(TLC). 

 

La sobreproducción mundial observada de la que México forma parte propició la baja de 

los precios, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, llevándolos a 

equipararse y para la zafra 2011/2012 se registró un nivel de precios internacionales 

inclusive menor que los internos (CEDRSSA, 2014: p 3-4). Dicho aumento en la 

producción azucarera para el caso de México llegó a la cifra histórica de poco más de 1.9 

millones de toneladas en el ciclo 2012/2013, lo que ha implicado aceptar condiciones de 

precios de venta semejantes a los prevalecientes en el mercado mundial. 

 

La situación anterior permitió al final de ese ciclo azucarero establecer en México un nivel 

no alcanzado antes por las exportaciones azucareras, pero con un alto nivel simultaneo 

de inventarios que habrían de presionar a la baja los precios internos para el próximo 

ciclo, lo que se suma al alto nivel de la producción que habría de alcanzarse para el ciclo 

2012/2014 y posteriores. Al respecto diversas proyecciones estiman que los Estados 

Unidos disminuirán su producción como lo ha venido haciendo, lo que representará para 

México posibilidades para la colocación de azúcar en ese mercado en un marco comercial 

similar al del ciclo 2012/2013, lo que se suma a altos niveles de producción del mercado 

mundial. Todo lo cual prevé paralelamente y en suma condiciones desfavorables de 

precios como se ha visto, lo que afectará al sector en su conjunto en México. 

 

Respecto a los referentes más utilizados para la determinación de los precios del azúcar 

son los contratos de futuros (5, 11 y 16), el más utilizado es el Contrato 16 para 

operaciones de azúcar crudo con México en el marco del ALCA y el 11 para operaciones 

con cualquier otro país, para el caso de operaciones nacionales se utiliza el Sistema 

Nacional de Información e Investigación de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de 

Economía (SE), resultado de reportes de precios en 37 Centrales de Abasto (CEDA) en 

el país. 
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Como se ha visto la elevada producción de azúcar a nivel mundial, 23% de crecimiento 

de la zafra 2012/2013 respecto al ciclo anterior, es una de las principales causas de la 

caída de los precios internacionales, ocasionando que la mayoría de las colocaciones se 

realicen a precios del mercado mundial y no a los preferenciales establecidos en el ALCA, 

es decir, la producción se ha vendido a precios a la baja poco favorables para México, lo 

que se suma a que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña 

(CONADESUCA) reportó un inventario nacional superior a 1.4 millones de toneladas de 

azúcar para el ciclo 2012/2013 suficiente para satisfacer el consumo interno por 2.5 

meses. 

 

Al mismo tiempo que la situación anterior, las importaciones de los sustitutos de azúcar, 

también llamados edulcorantes, en específico el Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) 

proveniente de los Estados Unidos se han incrementado, por el paralelo aumento en su 

consumo, derivado de los efectos adversos en la salud por el consumo de azúcar y sobre 

todo por la reducción de sus precios. 

 

Fueron las empresas refresqueras que iniciaron el consumo de JMAF en 1995, pero al 

liberarse el mercado en 2002 en el marco del TLC se incrementaron sus importaciones y 

su consumo. Sin embargo la sobreproducción nacional e internacional del azúcar con su 

consecuente reducción de precios ha propiciado su igualación, lo que ha permitido 

detener las importaciones de JAFM, sin embargo, la reducción de los costos de este 

edulcorante continuará poniendo en peligro latente la rentabilidad y competitividad de la 

industria azucarera nacional. México cuenta con una incipiente producción de JAFM, lo 

que lo hace depender de las importaciones que constituyeron casi el 70% de la oferta y 

consumo total de ese producto (CEDRSSA, 2014: p.9-10). 

 

El alto potencial de nuestro país en producción de caña de azúcar se puede prever si se 

considera que las grandes extensiones de cañaverales de Brasil, primer productor 

mundial, tuvo en 2012 rendimientos en promedio semejantes a los de México 71.3 ton/ha 

y 69.3 ton/ha respectivamente, más aun en la zafra 2012/2013 se registraron en México 

producciones superiores a 100/ton/ha en diez ingenios. La diferencia de competitividad 
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los empresarios se la han atribuido a que los ingenios en Brasil poseen también los 

campos cañeros, lo que permite a ese país reducir costos, mayor eficiencia campo-

industria y la posibilidad de fabricar otros productos de la caña (CEDRSSA, 2014: p. 4-

5). 

 

Sin embargo, dicho argumento fue utilizado para crear el marco normativo para la 

modernización del ejido, entendida como su desmantelamiento y llevar a cabo las 

modificaciones estructurales de la reforma agraria de 1917 fundamentadas en el Artículo 

27 de la Carta Magna; si bien dicha reforma ha tenido consecuencias significativas 

normativamente como se ha visto, el argumento de los industriales es que se continúen 

con reformas para evitar las regulaciones no previstas por la reforma de Salinas de 

Gortari en el ejido ya mencionadas. 

 

Sin embargo, el precio de la caña de azúcar también es determinante en el precio del 

azúcar y en los costos de producción. En México, a diferencia de otros países el precio 

de la caña se determina por acuerdos entre las organizaciones cañeras, los propietarios 

de los ingenios representados por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 

Alcoholera (CNIAA) y las autoridades gubernamentales en el seno de la CONADESUCA 

como hemos visto. 

 

Resultado de dichos acuerdos, los precios a pagados a partir de 2015 reflejados en las 

preliquidaciones a los campesinos productores por la caña cultivada y vendida, se 

establecieron por vez primera según se fue procesando el producto y el ajuste final para 

su liquidación reflejó el precio de referencia utilizado en la zafra 2013/2014 que ascendió 

a $ 6,697.06 por tonelada, publicado en el DOF del 10 de octubre de 2013 que para su 

determinación, a su vez, consideró la evolución de los precios nacionales e 

internacionales y el costo de la caña, cuya participación en los costos totales es de 

alrededor del 57%, entre otros elementos que hacen del precio final de la caña de azúcar 

un precio administrado8. 

  

                                                 
8 Precios que no son fruto del libre juego del mercado. 
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4.5 Producción Nacional de azúcar y caña 
 

En México la producción de caña de azúcar históricamente ha sido relevante económica 

y socialmente, en 2011 generó más de dos millones de empleos directos e indirectos e 

intervinieron en ella 15 estados de la República y 227 municipios de acuerdo a la 

SAGARPA, siendo el estado de Veracruz el mayor productor de esta gramínea. 

 

Gráfico 5 Principales estados productores de azúcar en México 

 

 

La producción de azúcar había registrado un crecimiento continuo hasta 2008, pero en el 

ciclo 2008/2009 dicho crecimiento se interrumpió debido a disminución de las lluvias, el 

incremento de los precios de los fertilizantes, particularmente entre junio y julio de 2008 

y por el envejecimiento del campo cañero, a este respecto hay que mencionar que la 

caña de azúcar tiene un ciclo de vida productivo de 5 a 7 años que de no resembrarse, 

la producción va mermando. Sin embargo, a partir del año 2009 la producción comenzó 

nuevamente una tendencia ascendente: 
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Gráfico 6 Producción Nacional de Caña de Azúcar 2007-2012 

 

 

El incremento internacional de los precios del azúcar incentivó la producción de caña, 

durante el periodo de cosecha 2000/01 a 2010/11, en ese mismo periodo la superficie 

sembrada de esta gramínea aumentó el 12.3 % y la producción del estado de Veracruz, 

el mayor estado productor llegó a 264,000 hectáreas, seguido de Jalisco con 71,000, San 

Luis Potosí y Oaxaca con 68,000 cada uno y Tamaulipas con 59,000. 

 

Gráfico 7 Principales Productores de Caña de Azúcar en México Porcentaje de 
superficie sembrada Zafra 2000/01-2010/11 
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En 2008 México ingresó al mercado norteamericano con azúcar pudiendo reducir los 

inventarios nacionales, registrándose a partir de entonces un aumento de las 

exportaciones y aun cuando también se exporta al mercado de Canadá, este no ha tenido 

la importancia del mercado norteamericano para este producto nacional. 

 

La producción máxima registrada de México y los Estados Unidos en 2013, formó parte 

de un año de excedentes entre los principales productores mundiales con la consecuente 

baja en el nivel de precios, así mismo se registró un incremento en el déficit de azúcar de 

nuestro vecino país del norte y consecuentemente de las ventas mexicanas del 

endulzante producto en ese país, pasando de cubrir el 10% de su consumo total, al 15% 

y en años recientes al 17% en el marco de libre acceso y en los términos del TLC. 

 

Sin embargo, dicho incremento de ventas en el mercado norteamericano ha ocasionado 

diversas reacciones por parte de los productores de azúcar estadounidenses, quienes en 

2014 demandaron a su gobierno iniciar una demanda en contra del nuestro por dumping 

ante el temor de que el azúcar mexicana llegue a cubrir el 20% del mercado 

norteamericano, reduciendo su capacidad de influencia, control y el límite de mercado de 

85 % previsto en su ley y reservado para que ellos lo cubran, resultado de una falta de 

previsión por parte del gobierno norteamericano que permitió una sobreoferta de azúcar. 

(EL SOL DE MEXICO: abril de 2014) 

 

Los argumentos de los productores norteamericanos el gobierno mexicano se centran en 

que en México existe una industria quebrada, que además de deber 25 millones de pesos 

al fisco, este le cancela impuestos, sostienen también que el gobierno subsidia a las 

organizaciones cañeras mediante el Programa del Bicentenario de la Caña de Azúcar 

(PROBICAÑA) vía los ingenios, en particular a través de aquellos que administra por 

medio del Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA.) 

pudiendo cubrir así los exiguos precios obtenidos por la venta de azúcar de exportación 

situados por abajo de su valor real. 

 

Al esquema anteriormente descrito se suma al incremento de los edulcorantes en el 
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mercado estadounidense y nacional mexicano de endulzantes, en este último el azúcar 

ha perdido del 25 al 28% a manos del Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMZF). (Ibídem: 

abril de 2014), ello como resultado del TLCAN que facilitó el crecimiento del mercado de 

edulcorantes encabezado por empresas filiales de trasnacionales norteamericanas con 

plantas en territorio mexicano y promovido por instituciones e inversiones de ambos 

países, dichas condiciones hacen difícil que prospere la demanda referida por dumping 

mencionada por parte de los productores azucareros norteamericanos (Ibídem: abril de 

2014). 

 

4.6 El papel en el mercado de los endulzantes alternativos resultado de la Segunda 
Revolución Verde: un desafío para los campesinos productores de caña de azúcar 
y para los consumidores. 
 

La humanidad durante el siglo XX incrementó exponencialmente y sin precedentes el 

consumo de carbohidratos, particularmente de azúcar, resultado de la pujanza de la 

producción global, no sólo en la tradicional repostería y las bebidas, sino en todos los 

alimentos procesados o industrializados de consumo diario como los refrescos, de los 

que México es el primer consumidor a nivel mundial, también como sustituto de grasas 

saturadas, dadas sus capacidades para mantener o intensificar los sabores o la 

conservación de los alimentos. 

 

Dichos incrementos exponenciales sin parangón en la historia, principalmente en los 

últimos 30 años trajeron como consecuencia alteraciones en la salud humana, dadas por 

incremento de enfermedades a edades más tempranas asociadas al sobrepeso que los 

endulzantes y en particular el azúcar traen consigo, como la diabetes mellitus tipo 2 y sus 

complicaciones, situación que por cierto ha pasado a representar en el mediano plazo un 

reto para los sistemas de salud, los cuales ubican a dichos padecimientos, entre otros 

crónico degenerativos como parte de las principales causas de su insostenibilidad 

financiera. Por lo anterior, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX 

mediante investigaciones en el campo de la química y más tarde en la biotecnología se 

han investigado alternativas al consumo del azúcar, originándose los llamados 

edulcorantes muchos de ellos con capacidades endulzantes aun superiores, abriéndose 
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con ello un nuevo mercado que hoy por hoy compite el de la tradicional azúcar 

proveniente de la caña y en menor medida de la remolacha. 

 

Los edulcorantes, incluida el azúcar se clasifican en nutritivos y no nutritivos, definición 

que dista mucho de su significado literal, ya que la diferencia entre ambos es que los 

nutritivos incluyen sacarosa como la existente en el azúcar, y que no necesariamente 

tiene un poder nutritivo, posibilitando la ingesta de energías o respuesta glucémica, entre 

ellos está el Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMZF), fructosa cristalina y concentrado 

de zumo de fruta, aquí también se incluyen alcoholes de azúcar como sorbitol, manitol, 

xilitol, isomalt y sucralosa. 

 

Por su parte, los edulcorantes no nutritivos, se refieren a aquellos endulzantes que no 

ofrecen ninguna carga de energía o calorías, cuya capacidad endulzante implica a muy 

pocos volúmenes con relación al tradicional azúcar proveniente de caña, entre ellos están 

la sacarina, el aspartame el acesulfamo-K y el neotame, entre otros que han surgido y 

continúan haciéndolo resultado de las investigación y desarrollo científico. 

 

Otra división entre los endulzantes de nueva generación es su origen natural, sintético o 

combinado, es decir, algunos de ellos provienen de plantas detectadas con alta 

capacidad endulzante, otros han son diseñados y sintetizados en laboratorio y en otras 

ocasiones son de origen vegetal cuya proteína responsable de la capacidad endulzante 

es sintetizada en laboratorio. 

 

Adicional al interés por conservar la salud, la búsqueda de sustitutos de azúcar o 

edulcorantes también ha estado guiada por la búsqueda de la industria alimentaria de 

nuevas tecnologías en la preparación de alimentos que además de buscar la dulzura sin 

calorías ya mencionada, también buscan propiedades adicionales que incidan en 

intensificar sus sabores, el cuerpo o el volumen, efectos de frescura para la vida de 

anaquel, el control de humedad o su preservación, entre muchos otros aspectos que el 

mercado de productos alimenticios requiere, resultado de dicha necesidad comercial se 

han desarrollado los polialcoholes, la polidextrosa, la inulina y los fructooligosacáridos 

(FOS), pudiéndose clasificar según sus funciones o capacidades de la siguiente manera: 
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Tabla 11 Tipo de Edulcorantes según su función 

Agentes de cuerpo Endulzantes intensivos 

Polialcoholes 

 - Eritritol  - Acesulfame K 
 - Isomaltasa  - Aspartamo 
 - Lactitol    - Ciclamato 
 - Maltitol   - Glicósidos de esteviol 
 - Manitol   - Neohesperidina  
 - Sorbitol     dihidrochalcona 
 - Xilitol   - Neotame 

Fibra Dietaria 
 - Fructooligosacáridos (FOS)  - Taumatina 
 - Inulina  - Sacarina 
 - Polidextrosa  - Sucralosa 

Fuente: Doctora Marina Torresani, “Edulcorantes” Sociedad Argentina de Nutrición, publicado en internet: 
http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/edulcorantes_0.pdf, consultado en julio de 2014. 

 

Los edulcorantes como agentes de cuerpo en los alimentos son de origen natural, aportan 

menor dulzor y valor energético que el azúcar (2.4 kilocalorías por gramo y 0.2 kcal/g en 

el caso del eritritol), en el cuerpo humano se metabolizan como la fructosa y por su menor 

capacidad endulzante se combinan con algún endulzante intenso y no producen 

coloraciones ni aromas (reacción de Maillard) ante el incremento de calor durante el 

horneado o el calentamiento en el proceso de elaboración de los alimentos, tampoco 

producen sabores diferentes y son de 25 a 50 por ciento más dulces que el azúcar, entre 

ellos está el Jarabe de Alta Fructuosa de Maíz (JAFM), el cual pertenece a la familia de 

edulcorantes que incluyen jarabes hidrogenados de glucosa, llamados hidrolizados de 

almidón hidrogenados” ya que se producen a través de la hidrólisis parcial de maíz, trigo 

o almidón de papas para su posterior hidrogenación. 

 

Por su parte, la fibra dietaria también usada como agente de cuerpo, aporta 1kcal/g, los 

fructooligosacáridos aportan 1.5 kcal/g, ambas son de origen natural, utilizándose como 

humectantes, texturizantes y sustitutos de grasa como se ha mencionado (polidextrosa) 

o como activadores de las gifidobacterias, género cuya mayor parte constituyen a las 

bacterias saprófitas de la flora intestinal en el colon, por lo que dichos edulcorantes 

pueden otorgar beneficios probióticos. 

 

Es importante mencionar además que la industria utiliza mezclas entre estos 
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edulcorantes para potencializar el poder endulzante de los mismos  y/o  reducir su 

utilización a pequeñas cantidades. 

 

Sin embargo, durante los últimos treinta de edulcorantes sintéticos de nueva generación 

han persistido casos la obesidad y aparecido nuevos problemas de salud asociados como 

el cáncer, por lo que en países como los Estados Unidos se han establecido límites de 

seguridad en su consumo a través de La actual Academia de Nutrición y Dietética, 

denominada así a partir de enero de 2012, antes conocida como Asociación Dietética 

Americana (ADA). En el caso de los países o regiones del tercer mundo como el nuestro, 

la normatividad y vigilancia al respecto suelen ser menores, marginales o inexistentes, 

convirtiéndose en paraísos para los fabricantes de este tipo de “productos alternativos”, 

que si bien su demanda ha crecido, los consumidores tienden a preferir más los de origen 

natural. 

 

4.7 Regulación y seguridad alimentaria de los edulcorantes 
 

Como hemos visto, todos los edulcorantes intensivos son aditivos alimenticios, por lo que 

son analizados científicamente de manera regular por organismos nacionales e 

internacionales, siendo estos últimos los que más camino recorrido y experiencia al 

respecto tienen, destacando el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios en el Ámbito Internacional (JECFA), la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA: European Food Safety Authority) y la Agencia de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos (FDA: Food and Drug Administration), agencia 

gubernamental responsable de la regulación de alimentos (tanto para personas como 

para animales), medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos 

(humanos y animales), productos biológicos y derivados sanguíneos. La FDA es una 

división del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno norteamericano. 

(TORRESANI 2014: p 3) 

 

Dichas instituciones establecen, a partir de valoraciones periódicas, la “Ingesta Diaria o 

Aceptable” (IDA) de edulcorantes para la salud humana, expresados en mg/kg de peso 
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corporal, a partir determinar en animales experimentales el "Nivel sin efecto adverso 

observado" (Observed Adverse Effect Nivel", NOAEL) y bajo el supuesto de que el ser 

humano es más sensible se le otorga al IDA un factor de seguridad superior, el cual ha 

indicado que los consumidores no superan el IDA en los edulcorantes evaluados, 

pudiendo estos conservar su certificación de aprobación para su venta en el mercado. 

(TORRESANI 2014: p 3-4) 

 

Sin embargo, un problema es el poder de cabildeo del lobby de la industria de alimentos 

denominado por varios autores como "Big Sugar", cuyo poder y representación en la 

mayor parte de las instituciones mencionadas, y desde luego en el Congreso de los 

Estados Unidos, le han permitido que dichas instancias hagan caso omiso de la 

adictividad del azúcar y de las patologías asociadas, de los efectos adversos de los 

edulcorantes que incorporan a los alimentos por ellos producidos y que son consumidos 

por la población desde hace muchos años, posicionar a sus productos en el mercado, 

ampliarlo a otros países como el nuestro con las mismas estrategias y filiales y bloquear 

las políticas gubernamentales tendientes a contrarrestar la problemática.  

 

Ante esta situación, se ha vuelto un reto enfrentar a estos cabilderos de la industria 

alimenticia que tienen que considerar las personas y los gobiernos quienes tienen la 

aspiración de tener una mejor calidad de vida y llevar a cabo los procesos de 

sostenibilidad de los sistemas de salud en el mundo respectivamente. 

 

La experiencia expuesta representa, fundamentalmente la experiencia norteamericana 

en cuanto a los problemas epidemiológicos y pueden representar para México lecciones 

a considerar para atender no sólo los problemas de salud en los contextos demográfico 

y social a los que nos enfrentamos, cuyos patrones de consumo alimenticio también se 

ha transformado de manera similar en los últimos años. 

 

4.8 El mercado de los edulcorantes: productos sustitutos de la tradicional azúcar 
 

Como se ha mencionado la aparición de enfermedades asociadas a la obesidad como la 
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diabetes mellitus tipo 2, trastorno alimenticio resultado del exceso del consumo de 

carbohidratos, principalmente del azúcar y la consecuente aparición de consumidores de 

productos bajos en calorías han incrementado el consumo de edulcorantes y han 

cambiado las preferencias de los consumidores, transformado el mercado mundial y 

nacional de los endulzantes, lo anterior constituye para productores de caña e ingenios 

un reto adicional a la ya mencionada baja de los precios internacionales del azúcar. 

 

En un estudio llamado Análisis del Mercado de los Edulcorantes en México, realizado por 

el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

(CONADESUCA) realizado en 2011 por la Universidad de Chapingo establecía que la 

participación relativa de los edulcorantes estimada en el mercado de los endulzantes en 

general, incluida el azúcar, era del 3.1%. 

 

Como se ha mencionado la apertura comercial mediante el TLCAN abrió el mercado 

norteamericano al azúcar mexicana, pero también lo hizo el mercado mexicano al Jarabe 

de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) proveniente de Norteamérica, constituyendo un 24.4% 

del mercado de los endulzantes en México en 2011 y registrando un crecimiento 

exponencial en los últimos años, de acuerdo a datos del CONADESUCA en 2010 el JMAF 

representó el 27 % de los endulzantes calóricos. 

 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 178 

Gráfico 8 Participación relativa de los edulcorantes en el mercado de los 
endulzantes en México 2011 

 

 

Otro indicador que demuestra la contracción del mercado del azúcar ante las nuevas 

tendencias de los endulzantes a nivel mundial es la reducción en el consumo per cápita 

de azúcar, el cual pasó de 50.3 kg en 2004 a 42 kg en 2010. 

 

Gráfico 9 Consumo per cápita mundial de azúcar 2000 - 2010 
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De acuerdo al CONADESUCA, el consumo doméstico e industrial de azúcar ha crecido 

a ritmos similares de 2.2 y 2.6% respectivamente, sin embargo las ventas de azúcar 

refinado crecieron lentamente: 0.7%. La contracción del consumo per cápita de azúcar 

es reflejo de la diversificación del mercado de los edulcorantes por el incremento de su 

demanda.  
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4.9 Proceso de trabajo intensivo en mano de obra en la plantación azucarera una 
característica el valor agregado de su principal insumo: la caña de azúcar. 
 

Cómo se ha mencionado, la competitividad de la agroindustria azucarera del país ha sido 

resultado del incremento de la demanda de azúcar por parte de Estados Unidos gracias 

a una baja en los precios internacionales que han hecho atractivo al producto, también 

se ha mencionado que dichos precios apenas permiten a la industria azucarera recuperar 

los costos de producción. Entre los costos de producción uno muy importante que 

determina el de la caña de azúcar su principal insumo, es el costo de la mano de obra 

para producirla, particularmente el de la cosecha o zafra de caña de azúcar, 

considerándose procesos intensivos en mano de obra. 

 

Desde la época colonial la introducción del cultivo de la caña de azúcar en el Caribe 

requirió en sus plantaciones de abundante mano de obra, resultado del carácter intensivo 

y extensivo del cultivo, lo que se tradujo en la introducción de fuerza de trabajo esclava 

proveniente de África, dado que para la plantación era insuficiente la mano de obra 

indígena a la que adicionalmente le resultaban extenuantes las jornadas de trabajo 

asociadas al nuevo modo de producción para el mercado comandado por europeos, que 

dicho sea de paso, junto con las dos primeras razas mencionadas originarían lo que hoy 

conocemos como afromestizaje. 

 

Después del movimiento de Independencia de México los antiguos esclavos e indígenas 

se convirtieron en jornaleros en las haciendas y las plantaciones, particularmente durante 

el liberalismo; por su parte, después de la Revolución Mexicana en el del siglo XX 

pasarían a formar parte del campesinado asalariado de los latifundios sobrevivientes o 

bien en copropietarios de la tierra manifiesta en el formato del ejido. 

 

Hoy por hoy, la fuerza de trabajo afromeztiza continua formando parte de las plantaciones 

azucareras del sur sureste del país y particularmente de la región del Papaloapan en el 

estado de Veracruz, lo que da cuenta de un pasado colonial cuya producción para el 

mercado mundial requirió movimientos migratorios por lo menos de dos continentes. 
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Adicionalmente a pesar de los avances tecnológicos emanados de la Revolución 

Industrial del Siglo XIX y de la Revolución Verde del siglo XX que trastocaron casi todos 

los ámbitos industriales y sus procesos productivos y en particular los agrícolas en el 

ámbito de la producción azucarera industrializada la zafra o cosecha ha continuado 

siendo intensiva en mano de obra, considerándose uno de los trabajos más pesados o 

intensos para el ser humano dado el desgaste físico que le provocan. 

 

 

Como se mencionó los antiguos peones de haciendas en el México postrevolucionario 

habrían de convertirse en ejidatarios y cooperativistas, particularmente durante el 

gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, parte de ellos también pasarían a ser obreros 

industriales en los ingenios, rompiéndose con ello la unidad que constituían el cultivo de 

la caña y su industrialización, al mismo tiempo se integrarían a la alianza obrero-

campesina al interior de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y no a la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) que agrupaba a obreros industriales 

quien no pudo integrarlos ni con el argumento de que los jornaleros son obreros y no 

campesinos. 

 

 

Ilustración 8. Molino de operación animal y/o humana y moldes para fabricar piloncillo 
también llamado panela en un antiguo trapiche o molino de caña en el Municipio de 

Tlacojalpan, Veracruz. 
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4.10 Inherente desempleo en el capitalismo explicado a partir del modelo 
keynesiano que lo promovió a partir del modelo de la economía neoclásica. 
 

El proceso de pauperización o proletarización iniciado desde la época colonial descrito 

ha llegado a convertir a los productores de caña de azúcar pequeños propietarios de 

tierras ejidales o privadas aun después de la Revolución de 1910 y de la Revolución 

Verde en jornaleros temporal o permanentemente, como una medida que les permita 

incrementar su nivel de ingresos, toda vez que los ingresos por la venta de su producto 

que es la caña de azúcar a los ingenios, no les permite cubrir sus necesidades, en 

muchos casos las más elementales. La misma situación aún también los ha convertido 

en jornaleros migrantes en otras zonas agrícolas del país, principalmente a partir de los 

años ochenta del siglo XX. 

 

La situación anterior significa que los ingresos por la venta de caña de azúcar no permite 

a los productores propietarios de tierras financiar, en muchas ocasiones y caso, por lo 

menos un salario mínimo de subsistencia para su reproducción, el cual es determinado 

por las empresas capitalistas varias de ellas trasnacionales propietarias de los ingenios 

que condicionan vía contractual los ingresos de los productores propietarios de la tierra 

por la venta de la caña de azúcar. Lo anterior puede explicarse en parte por la 

fragmentación de la tierra, la cual ha dado como resultado multiplicidad de pequeñas 

parcelas que los debilita los intereses de sus propietarios frente al ingenio azucarero 

comprador; otra explicación que los remite a condición de asalariados de insuficientes 

ingresos son los bajos precios alcanzados por la caña a nivel nacional e internacional. 

 

Aun cuando la oferta de trabajo en el sector azucarero incluye a los obreros de los 

ingenios o de la planta agroindustrial, a los empleados de administración, a los 

transportistas, a los comisionistas, a los enganchadores, a los cabos y a otros asalariados 

de los ingenios como capitanes, contratistas y operadores de maquinaria entre otros, los 

jornaleros cortadores de caña sin tierra representan a la mayor parte de la oferta laboral 

durante el proceso de la zafra, que es el proceso más importante e intenso de la 

producción cañera en el sector agroazucarero, situación que sumada los exiguos 

ingresos de los productores de caña propietarios de tierra por la venta de su producto, 
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hacen que ellos o sus familiares puedan convertirse también en jornaleros cortadores con 

el propósito de incrementar sus ingresos. 

 

Para efectos de esta sección podría decirse que todos los trabajadores mencionados 

mantienen relaciones sociales de producción capitalistas porque forman parte del trabajo 

asalariado del sector cañero-agroazucarero, incluso los pequeños propietarios de tierra 

en su mayoría ejidatarios productores de caña de azúcar, cuyo alquiler como fuerza de 

trabajo se ha intensificado en los últimos años permitiéndoles complementar sus ingresos 

provenientes de la venta de caña de azúcar vía contractual con los ingenios como se ha 

mencionado y cuyos precios, a su vez, se determinan por el nivel de los precios 

internacionales del azúcar. 

 

Es decir, el productor cañero ejidatario o parte de su familia son contradictoriamente 

temporal o permanentemente asalariados, así como simultáneamente capitalistas 

formales, en tanto que como productores cañeros ejidatarios o privados contratan a 

jornaleros para el corte de la caña producida en su parcela; aun cuando el nivel de los 

salarios que pagan no dependen de ambos, sino de los acuerdos establecidos entre las 

organizaciones corporativas de productores a las que pertenecen y los ingenios 

agroazucareros, privando a través de tiempo los salarios establecidos convenientes para 

el ingenio en función de su conocimiento de los precios internacionales del azúcar. 

 

Dicha condición contradictoria de los productores propietarios al ser capitalistas y 

simultánea y ambiguamente jornaleros asalariados se afianzó también desde el 7 de 

diciembre de 1963 en que se publicó en el DOF la “Ley que incorpora al régimen del 

seguro social obligatorio a los productores de caña de azúcar y a sus trabajadores”, 

dejando ver también este apartado jurídico la existencia de la situación ambivalente ya 

descrita para los productores de caña propietarios de tierra, que al igual que a sus 

jornaleros se les da el trato como trabajadores asalariados al momento de recibir los 

servicios de seguridad social provista por el estado a través del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSSS) 

 

En la práctica dicha situación de subsunción al ingenio capitalista ocurre en tanto que 
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tanto jornaleros como propietarios de tierra productores de caña se contratan con él 

formalmente y es quien termina por imponer tanto las condiciones de pago de los salarios 

como de la caña, así como también de la entrega del producto, las laborales, de 

organización y en general todo el control del proceso de trabajo asociado a la producción 

de azúcar. 

 

Esta situación se ha afianzado aún más a partir de los años noventa, en los que se 

consolidó el neoliberalismo en todas partes del mundo y en la que más que antes los 

precios del azúcar se determinan internacionalmente, así mismo en este mismo contexto 

en 2005 con la publicación de la LDSCA se dio un paso más en ese sentido y en 

detrimento de quienes conforman el mercado de trabajo del sector cañero-agroazucarero, 

que como hemos visto pueden ser jornaleros con o sin tierra. 

 

Lo anterior ha sido resultado y afianzado después de haber convertido al país y con 

rapidez a la “nueva fe” del modelo neoclásico hoy imperante, modelo que no es 

contradictorio ni ajeno a la teoría keynesiana, por el contrario, ésta forma parte de aquel, 

permitiéndole durante la "Guerra Fría" difundir en lo económico el modelo liberal entre 

países como el nuestro y como parte de una política capitalista cada vez más agresiva 

que resultó triunfante en contra el socialismo. 

 

Sin embargo, como hemos visto los resultados del neoliberalismo han sido muy 

decepcionantes tanto en crecimiento, como en la distribución del ingreso y un desastre 

completo en materia de empleo, tal es el caso de los jornaleros asalariados y la 

conversión constante a esa condición de cada vez más pequeños propietarios 

productores de caña dada la insuficiencia de sus ingresos, lo que da cuenta que aun 

cuando la reforma agraria los hizo propietarios, el sistema capitalista los ha convertido 

cada vez más en asalariados de los ingenios industriales. 

 

Sin embargo, dicha situación es una condición aparejada al capitalismo, en la siguiente 

sección se muestra en general comportamiento del empleo en México en el modelo 

neoliberal y como afecta al sector agropecuario en particular, explicado paradójicamente 

a partir de la propia teoría neoclásica ortodoxa imperante. Según parece no existe una 
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explicación única y global. Sin embargo, si bien comportamiento del empleo difiere según 

el sector de que se trate debido al desarrollo diferenciado de las diferentes actividades 

económicas en las que hay sectores que provoquen una contracción del empleo y otros 

que tengan la cualidad de expandirlo, la tendencia general es a su contracción. 

 

De ahí que algunos autores como Teresa Rendón Gan (1987) sostengan la necesidad 

de replantear la política económica actual para generar más puestos de trabajo 

productivos. El cambio propuesto, que exige la reivindicación ética de las políticas 

públicas, se enfila a mejorar la calidad de vida de los grupos mayoritarios y dotar a la 

economía de una capacidad de acumulación autónoma; lo cual es posible, aun cuando 

en la combinación de estos factores esta de fondo la concepción keynesiana y la teoría 

neoclásica ortodoxa, teorías que como ya mencionamos no son excluyentes para el 

análisis contemporáneo, sino complementarias también para explicar las complejidades 

y diversidades del comportamiento del empleo en México y la situación en ese aspecto 

del sector agropecuario en el que se circunscriben los asalariados del sector 

agroazucarero exportador, ambas teorías analizan las fluctuaciones macroeconómicas, 

parten de las ideas de oferta y demanda agregadas; y como mostraremos más adelante, 

inciden en la determinación de los niveles de los precios y los salarios. 

4.10.1 supuestos del modelo neoclásico y keynesiano 
 

1. La oferta agregada está constituida por el monto total de producto que las 

empresas proveen, dados los salarios y precios de la economía existentes, es 

decir, la toma de decisiones del empresario se basa tanto en los salarios como en 

los precios corrientes o a valor nominal y el momento en que son por él 

considerados.; así mismo, para el análisis, también suponemos que el nivel de 

producto generado por la economía es homogéneo. 

 

2. El nivel de producción generado está determinado por el stock de capital (K), los 

niveles de trabajo (L) y el grado de tecnología existente (τ). De modo que 

algebraicamente la función de producción es Q=(K,L,τ,), en la que cada una de 

sus variables tiene una influencia positiva sobre el producto, se trata de una 
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función técnica en la que la productividad de cada uno de los factores declina en 

la medida en que se utiliza más de un factor para producir con un monto fijo de 

otro insumo, por ejemplo, disminuirá la productividad del trabajo al mantener su 

nivel fijo y al aumentar el K o la τ. 

4.10.2 La demanda de trabajo neoclásica 
 

Bajo los supuestos descritos, para modelo neoclásico la productividad marginal del 

trabajo es equivalente al salario real (w/P) que se paga por él. De esta manera resulta 

conveniente para la empresa contratar trabajo adicional siempre que su salario asociado, 

equivalente a su productividad, sea menor o igual al valor adicional del producto que con 

él se genera. En consecuencia la curva de la productividad marginal del trabajo es igual 

a la demanda de éste por parte de las empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, teoría neoclásica define algebraicamente a la función de demanda de 

trabajo de la siguiente manera LD= LD(w/P,K,τ), es decir, que la demanda de trabajo está 

en función del salario real en relación negativa y de los niveles de capital y tecnología en 

relaciones positivas. 

 

4.10.3 La oferta de trabajo neoclásica 
 

Así mismo, para la teoría neoclásica la oferta de trabajo se asocia a los conceptos de 

trabajo y ocio por los que puede optar un trabajador para obtener determinada utilidad 

(U0, U1, U2) restringida o sujeta al salario-consumo (Zo, Z1, Z22), veamos: 
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Como se puede ver la curva de trabajo (LS) muestra como varía la oferta de trabajo para 

distintos niveles de salario real (w/P), muestra que a mayor salario real se incrementa el 

trabajo ofrecido por los trabajadores. 

 

4.10.4 El enfoque clásico para la oferta agregada 
 

Dicho enfoque teórico, supone que para cualquier nivel de precios existe un salario 

nominal flexible que se ajusta para mantener en equilibrio a la oferta y demanda por 

trabajo, lo que presupone que el trabajo está siempre plenamente ocupado ya que las 

empresas contratarán tanto, como lo puedan ofrecer los trabajadores al salario de 

mercado. De manera que para un nivel de equilibrio del empleo habrá un nivel de salario 

real de equilibrio, en el cual se producirá un nivel de producto, también de equilibrio. 

 

Z2 

Z1 
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En este esquema, ante un incremento en el nivel de precios se produce un exceso de 

demanda en el mercado de trabajo sí el salario nominal no cambia, ya que disminuye el 

salario real respecto al de equilibrio, lo que es atractivo para las empresas por lo que 

demandan más trabajo. Ante dicho incremento los trabajadores exigirán un incremento 

en sus salarios nominales lo que hace que se recupere el nivel de equilibrio del salario y 

del trabajo. Mediante este mecanismo el salario real no varía, tampoco el nivel de empleo 

de equilibrio, ni el nivel de producto, es decir, la oferta agregada permanece inalterada. 

 

4.10.5 Enfoque keynesiano para la oferta agregada 
 

Este modelo se parte de la idea contraria al modelo neoclásico a cerca de los salarios 

flexibles para ajustar el sistema y alcanzar el equilibrio de pleno empleo, es decir, el 

enfoque keynesiano parte de que los salarios no son flexibles o bien son rígidos, tal como 

en la economía real ocurre, ejemplo de ello es el propio sector cañero agroindustrial 

azucarero, el cual está sometido a contratos y acuerdos que establecen los salarios de 

largo plazo; situación que no permite que los salarios no se puedan ajustar lo 

suficientemente rápido en corto plazo para mantener el equilibrio en el mercado laboral, 

impidiendo que el mercado de trabajo se encuentre siempre plenamente ocupado. 

 

De esta forma con un salario (w) fijo, resultado de los acuerdos para mantenerlo así, el 

nivel de salario real variará inversamente con el nivel de precios, es decir, ante un 

aumento de los precios de mercado, el nivel del salario real disminuirá inevitablemente, 

ello hará que los empresarios demanden más trabajo dado su abaratamiento (exceso de 

demanda), llevando a un incremento en la producción y de los precios. 

 

Sin embargo, ante una disminución de precios en la economía o ante un incremento en 

el salario nominal, se tendrá el mismo efecto: un incremento del salario real respecto al 

nivel de equilibrio. En este caso la oferta de trabajo por parte de los trabajadores excederá 

la demanda que de él hagan las empresas. Ese exceso de oferta de trabajo es 

equivalente a la magnitud del desempleo. 
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Por lo tanto, ante salarios rígidos y ante la imposibilidad de reducción del salario, dada la 

ilegitimidad de hacerlo por negativa de los empleados contratados no habrá forma de que 

disminuya el salario real para que alcance al de equilibrio, lo que hará que el nivel de 

desempleo persista. 

 

En suma, la existencia de salarios específicos, rígidos o inflexibles como los acordados 

entre los productores industriales del azúcar, los sindicatos de trabajadores, las 

organizaciones campesinas y el gobierno para sus agremiados resultado de regulaciones 

oficiales o bien contratos laborales, suponen una productividad marginal del trabajo 

constante, lo que  no permite equilibrar el mercado laboral en este modelo, dando cuenta 

con ello que el desempleo es inherente en el capitalismo en general  y en el sector cañero-

azucarero en particular. 

 

Sin embargo, dada la existencia del inherente desempleo descrito en el capitalismo, 

acentuado en su etapa global actual y que trabajo es la fuente de ingresos de la mayoría 

de la población, la generación de empleos bien remunerados debiera ser la condición 

necesaria para garantizar bienestar social y uno de los objetivos prioritarios de las 

políticas públicas y en particular de la política económica, no obstante, actualmente tal 

objetivo está subsumido a la realización de acuerdos multipartitas entre organizaciones 

y gobierno para el establecimiento de topes al salario, lo cual como hemos visto 

ocasionará incremento en el desempleo. 

 

Las políticas de ajuste dados los efectos de desempleo inherente ocasionados por los 

salarios rígidos han pasado a segundo término en los programas de gobierno 

neoliberales, que como los economistas liberales clásicos parecen ignorar que el 

equilibrio de los mercados no existe en la realidad, menos aun cuando se establecen 

topes salariales propiciados y acordados por el mismo gobierno, siendo los más 

afectados la mayoría de la población que son empleados que dependen de su salario, lo 

cual se debe muy probablemente a que los mismos gobiernos liberales han decido 

priorizar las ganancias en una situación sin pleno empleo, pudiéndose dar cuenta al 

mismo tiempo que hacerlo no necesariamente engendra luchas sociales incontrolables 

como antes se presuponía bajo una lógica marxista, pudiéndolo constatar sus  
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experiencias como las de la liberal de Margaret Thatcher en Inglaterra o la dictadura de 

Pinochet en Chile, liberal en su última fase de gobierno, a partir de entonces el desempleo 

se afianzó como un elemento natural que no puede predecirse ni controlarse (RENDÓN 

GAN: 1999). 

 

Más aún, actualmente en el mundo se han reemplazado los empleos estables por los 

temporales, mientras que los salarios han crecido lentamente o se han estancado; o bien 

el descenso se ha acompañado de brechas salariales entre los distintos sectores 

económicos. Como veremos, a estos problemas se suman dos procesos simultáneos: la 

feminización y el rejuvenecimiento del empleo, procesos que están afectando la vida 

social y familiar en todo el mundo en países como el nuestro y particularmente al sector 

agropecuario en regiones como la cuenca del Papaloapan en Veracruz. 

 

Adicionalmente, existen cambios en la estructura sectorial del empleo, predomina un 

proceso denominado tercerización, es decir, un incremento de la fuerza de trabajo en el 

sector servicios en el que la fuerza de trabajo femenina predomina sobre la masculina, a 

costa de las actividades agropecuarias e industriales que han perdido aún más capacidad 

que los otros sectores para generar empleos. 

 

México no está al margen descrito de las tendencias mundiales, como se ha mencionado 

las políticas del gobierno lejos de eliminar el desequilibrio inherente del mercado de 

trabajo, dada la rigidez de los salarios descrita e incidir en la desigual distribución del 

ingreso, por el contrario con sus acciones dichas problemáticas se han afianzado, 

particularmente a partir de las políticas liberales implementadas; así mismo, si bien se ha 

incrementado la presencia de mujeres y jóvenes en la fuerza de trabajo, ha habido un 

detrimento aún mayor en la contratación de los hombres adultos. 

 

Las características descritas respecto del empleo en México y el mundo nos permiten 

evidenciar que no es cierto que los mercados laborales actúen como cualquier otro para 

lograr su equilibrio como dice la teoría neoclásica; ni que los precios relativos y cantidades 

se determinen de manera simultánea e independiente de la estructura del mercado al que 

pertenezcan sin exceso de oferta de mano de obra. 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 191 

 

Por lo tanto, el modelo keynesiano que explica el desempleo, la realidad, particularmente 

a partir de los años setentas a casi 45 años de distancia y el registro de tasas de 

desempleo positivas permite evidenciar que no ha sido ni será el mercado quien solucione 

el problema del desempleo. Más aún, es claro que, como Keynes sostenía, el mercado 

laboral es distinto de los demás, depende de la duración de las relaciones de trabajo, ya 

que en la práctica existe una resistencia a disminuir los salarios nominales, los que están 

empleados no permitirían una reducción de su salario nominal; de ahí que se hable de 

una inflexibilidad o rigidez de los salarios que impide que el mercado pueda 

autoequilibrarse, dada también por los acuerdos multipartitas mencionados para lograrlo. 

 

4.11. Subsunción del sector agropecuario en México 
 

De acuerdo a la siguiente gráfica se puede observar que en México existe una dispersión 

salarial entre las diversas actividades económicas, así tenemos que si bien la industria 

manufacturera esta entre la que mejores salarios paga y la que en los últimos años ha 

tendido a concentrar la inversión o capital, no es la que genere empleos de manera 

creciente, ello corresponde a la industria maquiladora de exportación que cuenta con 

menores que la primera. 

 

Sin embargo, y dados los crecientes niveles de empleo que registra la maquila esta no 

constituye una industria que pueda significar un factor de arrastre para la integración de 

otros sectores, dado que se trata de un sector no dispuesto a contratar más trabajo aun 

cuando el salario asociado sea barato y como lo dice la teoría neoclásica, contrariamente 

la generación de empleo en esta industria depende más de los niveles de inversión 

externa (K), y aun cuando estos se incrementen ello no necesariamente elevará el salario 

en este sector industrial, ya que son precisamente los bajos salarios lo que incentiva su 

instalación en México, así como la presión de los sindicatos en otros países desarrollados 

para no bajar los salarios locales, pudiendo con ello satisfacer la demanda de su 

producción en los mercados de los Estados Unidos y Canadá principalmente, nivel 

garantizado en México como lo establece el modelo keynesiano. 
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Por otro lado, la brecha entre los bajos salarios mostrados por el sector agropecuario y 

los elevados salarios de la industria manufacturera, se pueden explicar como resultado 

de presiones sindicales en ambas para sostenerlos a un nivel determinado y a la 

imposibilidad de reducir los salarios nominales en la práctica para equilibrarlos a la luz 

del modelo keynesiano. Por otra parte, los mayores montos salariales en la manufactura 

están destinados más a su personal administrativo como gerentes y directivos que al 

personal operativo u obrero, lo que también se convierte en una rigidez del salario para 

la industria manufacturera, no permitiendo el equilibrio o ajuste en el corto plazo como 

sería deseable en el modelo neoclásico del empleo descrito anteriormente. 

Gráfico 10 Salario Diario Asociado a Trabajadores Asegurados en el IMSS por Sector de Actividad 
Económica a marzo de 2014 (pesos 2010=100 Segunda quincena de diciembre) 

 
 

La brecha salarial también se aprecia en las cifras medias de cotización del IMSS, el 

siguiente gráfico destaca la diferencia entre el personal ocupado en unidades medias y 
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pequeñas y el que trabaja en los grandes establecimientos. Al respecto podemos decir 

que a pesar de que las llamadas micro empresas han sido la principal fuente de nuevos 

empleos, cuyas actividades se centran en comercio y servicios, son las grandes las que 

representan un factor de rigidez en los salarios, ya que estas ofrecen salarios altos a sus 

empleados y se colocan como el factor que propicia que aún con abundante factor trabajo 

en la economía a bajo precio, no estén dispuestas a contratarlo. Adicionalmente los 

sindicatos están más fortalecidos en estas grandes empresas. De ahí que ante los 

salarios rígidos que propician a través de garantizarlos a sus agremiados, dichos salarios 

no constituyen el factor de ajuste que permita el equilibrio en el mercado de trabajo y sí 

crean las condiciones para que una gran masa de trabajadores que aspiran o estén 

dispuestos a laborar a cambio de los salarios otorgados por la gran industria no sean 

absorbidos por esta. 

 

Gráfico 11 Salario Diario Asociado a Trabajadores Asegurados en el IMSS por Tamaño de 
Establecimiento a marzo de 2014 

(Pesos 2010=100 Segunda quincena de diciembre) 

 
 

Respecto a la estructura sectorial del empleo ha habido un proceso que Teresa Rendón 

denomina tercerización de la economía (IBID p. 252) y que consiste en el aumento de 

empleos en el sector servicios a costa de las actividades agropecuarias e industriales. 

Este proceso se explica porque la inversión nacional, que no puede competir con la 
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extranjera en la producción de manufacturas, es canalizada al interior pero en el sector 

servicios, lo que se traduce en un aumento de la demanda por trabajo en este sector. 

 

Como se ve en el siguiente gráfico con cifras al primer trimestre del 2014, de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los sectores económicos que concentran a la 

mayor cantidad de personas ocupadas en el país son Comercio con 8.7 millones, 

Transformación con 7.5 millones, y Agricultura con 5.6 millones. Asimismo, la suma de 

las ramas de Turismo, Comercio, servicios personales, Educación y Salud, Servicios 

Profesionales y Transporte da cuenta que estos sectores enfocados a los servicios 

emplean a la mayor parte de personas, lo que se demuestra el crecimiento de este sector 

en detrimento de la Agricultura en los últimos años, principal actividad en la región sur-

sureste del país, en específico en la Cuenca del Rio Papaloapan. 

Gráfico 12 Personas ocupadas por sector en México Millones de personas 

(Primer trimestre de 2014) 

 
 

De igual manera, el siguiente gráfico demuestra que las ramas de Turismo, 

Transformación y Comercio, emplean al mayor porcentaje de jóvenes de entre 16 y 24 

años de edad: 21.1 %, 20 % y 18.1 % respectivamente, por su parte el sector Agricultura 

8.70

7.50

5.60 5.50

4.00 3.60
3.10 2.90

2.40 2.40

0.40

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

A
) C

om
ercio

B
) T

ransform
ación

C
 )A

gricultura

D
 ) S

ervicios P
ersonales

E
) E

ducación y S
alud

F
) C

onstrucción

G
 ) T

urism
o

H
) S

ervicios P
rofesionales

I) T
ransporte

J) G
obierno

K
)E

stractivas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
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es el que ocupa la proporción más elevada de personas mayores de 45 años, casi la 

mitad del total de los trabajadores ocupados de ese sector (46.7 %). 

Gráfico 13 Estructura porcentual por edad de las personas ocupadas por sector en México (%) 

(Primer trimestre de 2014) 

 
 

Es importante destacar que el incremento en nivel de empleo en el sector servicios es 

resultado de un aumento en la demanda de trabajo femenino, ello refleja no sólo que el 

origen de los ingresos familiares en México ha cambiado, siendo los aportados por 

mujeres una importante parte de ellos y que dicho sector está creciendo a costa del sector 

agrícola e industrial, los cuales contraria y generalmente contratan trabajo masculino 

dadas las características específicas de sus procesos productivos, situación reflejada en 

el siguiente cuadro, el cual da cuenta que el promedio de mujeres ocupadas es del 37.3 

%. Entre los sectores donde las mujeres superan a la mitad de los ocupados, se 

encuentran el sector Educación y Salud, Turismo y Servicios Personales con el 63.8, 58.6 

y 54.3 % respectivamente, mientras que en sectores como el de Transporte, el 

Agropecuario y el de la Construcción, la participación de las mujeres es muy escasa, con 

apenas 11.4, 7.1 y 3.2 % respectivamente. 
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Gráfico 14 Distribución porcentual  por sexo y por sector de las personas ocupadas en México 
(Primer trimestre de 2014) 
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altos salarios respecto a otros sectores rígidos, no sólo por conveniencia de las 

empresas, sino también de los obreros agremiados a los sindicatos. De acuerdo al 

modelo keynesiano es esta sería la razón por la que existe una cantidad de oferta de 

trabajo estimulada por dichos niveles salariales dispuesta a trabajar, pero que no es, ni 

será absorbida por la industria manufacturera, de ahí que se vea obligada a emplearse 

en el sector servicios, el cual otorga salarios más altos que el sector agrícola, el cual 

como se vio es el sector que más bajos salarios paga. 
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En cuanto al monto de los sueldos, el ingreso promedio mensual (neto) de los empleados 

en todos los sectores es de $5,167 pesos al primer trimestre de 2014. El ingreso promedio 

mensual de la mano de obra en las ramas Extractivas, Educación y Salud y Gobierno son 

los más elevados, ($10,150, $8,154 y $8,000 respectivamente). Las ramas con los 

ingresos promedio más bajos son las de Turismo con $4,348, la de Servicios Personales 

con $3,854 y el Agropecuario con $2,846. 

 

Gráfico 15 Ingreso promedio mensual de las personas ocupadas por sector en México 
Pesos (Primer trimestre de 2014) 
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Así que ante salarios nominales altos en el sector manufacturero (w/P)r la oferta de 

trabajo por parte de los trabajadores excederá la demanda que de él hagan las empresas. 

Ese exceso de oferta es equivalente a la magnitud del desempleo. Por lo tanto, ante esos 

salarios rígidos y ante las negativas de reducción del salario de quienes se encuentran 

empleados en el sector manufacturero, de sus sindicatos y de las propias empresas no 

habrá forma de que disminuya el salario real para que se alcance un el equilibrio (w/P)*, 

lo que hará que el nivel de desempleo persista. 

 

Contrariamente, por lo que respecta al sector agrícola tenemos que existe una demanda 

excesiva de empleo, sin embargo no ofrece altos salarios como se esperaría, según la 

teoría neoclásica, como el sector servicios ofrece aún mejores retribuciones esto provoca 

que lejos de que aumenten los salarios en el campo se reduzcan. Por lo tanto, tenemos 

que existe un exceso de demanda en este sector pero la cantidad de empleo que los 

trabajadores están dispuestos a ofrecer está muy por debajo de ese nivel. 
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De lo anterior se concluye, como ya se mencionó que existe un aumento del empleo en 

el sector servicios a costa del sector industrial y del sector agrícola. Así mismo que los 

procesos mencionados se intensifican debido a la implantación de una estrategia volcada 

hacia la satisfacción del mercado externo, por medio del incremento en las inversiones 

en maquiladoras principalmente en detrimento de la demanda interna. 

 

Por otra parte, la estratificación por nivel de puesto, ingresos y escolaridad muestra que 

existe un deterioro de los salarios de los obreros respecto a los mandos medios y 

directivos. Teresa Rendón manifiesta que la mayor parte de los aumentos salariales han 

ocurrido en los puestos de mandos medios y directivos, lo que según esta autora permite 

ocultar el bajo nivel de salarios del resto de los trabajadores, en su mayoría operativos u 

obreros. 
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Estratificación por nivel de puesto, ingresos y escolaridad, cifras anualizadas al 2° 
trimestre del 2013 

Sector 

NIVEL DE PUESTOS 

Escolaridad 
Operativos Mandos Medios Directivos 

99.8 0 0.2 

Agropecuario 

$ 4,394  

13% 

$ - 

0% 

$ 12,410  

52% Superior 
11% 0% 10% Media 
28% 0% 13% Secundaria 
47% 0% 24% Hasta primaria 

Comercio 

94.5% 1.7% 3.8%   

$ 5,614  

24% 

$ 8,180  

45% 

$ 18,093  

70% Superior 
26% 25% 15% Media 
33% 24% 12% Secundaria 
17% 6% 4% Hasta primaria 

Construcción 

98% 90% 70%   

$ 7,447  

27% 

$ 14,582  

71% 

$ 29,707  

87% Superior 
16% 15% 4% Media 
33% 10% 7% Secundaria 
24% 3% 1% Hasta primaria 

Educación 
y Salud 

95% 2% 3%   

$ 7,116  

45% 

$ 13,741  

77% 

$ 13,485  

73% Superior 
25% 14% 15% Media 
24% 8% 11% Secundaria 
6% 1% 1% Hasta primaria 

Extractivo 

95% 0% 5%   

$ 10,483 

35% 

$ -  

0% 

$ 16,213  

77% Superior 
20% 0% 10% Media 
31% 0% 9% Secundaria 
14% 0% 4% Hasta primaria 

Gobierno 

87% 9% 4%   

$ 7,904  

46% 

$ 10,706  

67% 

$ 17,719  

75% Superior 
17% 18% 9% Media 
24% 13% 11% Secundaria 
13% 2% 5% Hasta primaria 

Servicios Personales 

98% 50% 1%   

$ 5,012  

20% 

$ 10,192  

50% 

$ 11,815  

59% Superior 
24% 24% 16% Media 
32% 18% 16% Secundaria 
24% 8% 9% Hasta primaria 

Servicios 
Profesionales 

92% 3% 5%   

$ 7,587  

46% 

$ 13,123  

72% 

$ 17,146  

81% Superior 
23% 16% 12% Media 
22% 11% 6% Secundaria 
9% 1% 1% Hasta primaria 

Transporte 

96% 2% 2%   

$ 6,722  

33% 

$ 11,399  

60% 

$ 17,287  

66% Superior 
27% 25% 16% Media 

28% 10% 12% Secundaria 
12% 5% 7% Hasta primaria 

Transformación 

96% 2% 2%   

$ 6,166  

22% 

$ 11,961  

63% 

$18,032  

77% Superior 
19% 19% 12% Media 
36% 14% 8% Secundaria 
23% 4% 3% Hasta primaria 

Turismo 

96% 50% 3%   

$ 5,220  

19% 

$ 8,902  

33% 

$ 13,094  

61% Superior 
28% 27% 20% Media 
36% 36% 12% Secundaria 
17% 4% 6% Hasta primaria 

Solo se consideran a los remunerados mayores de 16 años 
Fuente: STPS, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
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Otro aspecto que nos permite observar el cuadro anterior es que las ocupaciones más 

numerosas en cuanto a empleados se refiere son también las que menos ganan, ello 

representa una mala distribución del ingreso y la inequidad existente en el país, que a su 

vez se manifiesta en inequidad social y cultural. 

 

Salarios altos en determinadas actividades refuerza la idea keynesiana de que si bien 

son atractivos para incrementar la oferta de trabajo, no disminuyen en el corto plazo para 

que esa fuerza de trabajo se incorpore a los sectores que los ofrecen. De manera que los 

salarios altos permanecen en determinados sectores junto con un gran número de 

desempleados queriendo entrar a determinado sector. 

 

De lo anterior se deriva que existe la necesidad de incidir en los mercados mediante 

políticas específicas para equilibrar el mercado de trabajo en los diferentes sectores 

productivos, sin embargo la globalización a la que hemos arribado sólo se refiere apoyos 

a la liberalización comercial de los flujos financieros. En este sentido el neoliberalismo es 

totalmente parcial, dejando de lado a la liberalización de la oferta y demanda de trabajo. 

 

Finalmente, en cuanto a su distribución territorial, prácticamente en todas las ramas de 

actividad económica los ocupados se concentran en la región centro del país, con 

excepción del Agropecuario y las Extractivas, que se concentran principalmente en la 

región Sur-sureste del país, donde se localiza la Cuenca del Papaloapan en el estado de 

Veracruz. 

 

La región Centro del país reúne la mayor proporción de ocupados del sector terciario; 42 

de cada 100 personas ocupadas en el sector de Servicios Profesionales, 41 de cada 100 

en el sector Transporte y 37 de cada 100 personas ocupadas en el sector Gobierno. 
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Gráfico 16 Distribución de las personas ocupadas por sector y región en México 
(%) 

(Primer trimestre de 2014) 

 
 

4.12 El control del organizacional y social de la producción de caña y de azúcar por 
parte del ingenio azucarero a partir de instrumentos normativos políticos y 
sociales. 
 

Bajo las condiciones anteriores, hemos podido verificar que el desempeño del sector 

agropecuario está subsumido a otros sectores económicos, dicha situación se refleja 

particularmente en las regiones productoras de caña y azúcar, en las cuales el ámbito 

agrícola productor de caña respecto a la producción industrial del azúcar al frente de 

ingenios controlan al primero dado su poder económico-político. 

 

Las demandas sociales del movimiento revolucionario de 1910 fueron la restitución social 
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de las tierras a los campesinos arrebatadas por el liberalismo del siglo XIX, especialmente 

por el gobierno de Porfirio Díaz, mismas que habrían de concretar los gobiernos 

posteriores a dicho movimiento y en etapas posteriores la nacionalización de los ingenios 

y la promoción para su gestión cooperativa, demanda de la Confederación General de 

Obreros y Campesinos de México (CGOCM). 

 

La primer respuesta a esas demandas significó la fragmentación de la tierra para dar 

paso a los ejidos, persistiendo ellos junto a formas de propiedad privada tanto pequeña 

como grande; resultado de ello actualmente en torno a esta agroindustria existen multitud 

de productores proveedores de caña en cuanto a tamaño y tipo de propiedad se refiere, 

derivando en diversas formas de producción social que incluye a las pre capitalistas 

(feudales y/o hasta esclavistas), sin embargo las empresas propiamente capitalistas del 

sector azucarero son los ingenios que requieren de la caña de azúcar, su principal insumo 

o materia prima, para fabricar ese endulzante y que no fueron nacionalizados, sino hasta 

los años setentas aun cuando también ello era una demanda revolucionaria de la primera 

década del siglo XX. 

 

Durante todo ese tiempo se manifestó desde el inició la subsunción de los jornaleros 

cortadores de caña que en general constituyen a la mayoría de los asalariados en la 

producción de la gramínea y del azúcar, así como la subsunción de los propietarios 

agrícolas productores de caña a los ingenios azucareros capitalistas, constituyéndose 

dicha subsunción como histórica, aun cuando el movimiento revolucionario pudo 

significar su emancipación dadas las exigencias y consecuentes promesas de hacerlo, 

sin embargo, el Estado a través de los gobiernos emanados del movimiento 

revolucionario de 1910 por el contrario en 1927 protegió a las haciendas azucareras de 

las posibles acciones agrarias emanadas de la carta magna de 1917 mediante la Ley de 

Dotación y Restitución de Tierras y Aguas y aun después de la creación cardenista de 

ejidos. 

 

Así mismo, los decretos cañeros de septiembre de 1943 que obligaba a los campesinos 

al monocultivo de la caña de azúcar para afianzar el modelo de negocio azucarero fincado 

en la plantación y/o la hacienda también dio cuenta de la subsunción de los ejidatarios 
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de zonas cañeras a los ingenios, dicho modelo que fue afianzado y posteriormente 

impuesto por la Revolución Verde mexicana, la cual habría de concretarse bajo la 

adopción del modelo económico de sustitución de importaciones, siempre con el 

argumento incuestionable de que la agroindustria azucarera, era fuente de divisas, aun 

cuando su protección respondía más a que muchos de los emporios azucareros 

pertenecían a diversos caudillos revolucionarios o empresarios norteamericanos 

asentados desde el siglo XIX. 

 

Similares situaciones ocurrieron con otras plantaciones y agroindustrias tropicales como 

las de café, algodón y henequén entre otras. En suma, la producción azucarera capitalista 

para el cardenismo se fortalecería en su mayoría a partir de la propiedad social de los 

cañaverales, no de los ingenios. 

 

Si bien en marzo de 1944 se emite también un decreto adicional que vinculaba a los 

productores de caña con el reparto de utilidades, la fijación del precio de la caña quedaba 

condicionado por los ingenios y el precio del azúcar mantenido a bajo nivel, por la 

consideración oficial de que dicho producto era parte del abasto de la canasta básica, lo 

que impedía a los productores agropecuarios de caña de azúcar asignar la remuneración 

de la fuerza de trabajo en sus tierras, fundamentalmente de jornaleros para el corte o la 

zafra, situación normativa que persistió hasta antes de los setentas. 

 

Sin embargo y contrariamente al control gubernamental de precios de garantía al que el 

azúcar estaba sometido, que implicaba la reducción de las ganancias y la obtención de 

subsidios para la producción, los industriales las pudieron obtener muy superiores 

mediante la especulación y el comercio de contrabando de otros productos derivados de 

la caña como mieles, alcoholes o con la propia azúcar pero desinada al mercado 

norteamericano, los cuales podían vender a precios muy superiores a los establecidos 

oficialmente en México. 

 

El ejido, social y/o colectivo pasó entonces a garantizar no sólo la producción cañera que 

requerían los ingenios, sino también a formar parte control político de la mano de obra 

abundante o intensiva que la zafra requería sumándola y sumándose a los sindicatos y a 
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las organizaciones corporativas oficiales afiliadas al también partido oficial PRI. 

 

Así mismo, el poder del ingenio también se afianzó y se garantizó porque logró 

posicionarse en el andamiaje normativo del sector como el intermediario de los créditos 

estatales destinado para el pago de salarios, de los pagos adelantados de caña, de los 

préstamos para la compra de insumos y del pago de salarios de jornaleros, todo en el 

marco y como parte de los paquetes tecnológicos otorgados por la Revolución Verde 

impulsada por el Estado mexicano para la industria cañera-azucarera, ello también 

permitió legitimar la utilización de mano de obra de los propietarios productores de caña 

como jornaleros al tiempo de ser también los empleadores de los jornaleros agrícolas sin 

tierra a través de introducir las relaciones capitalistas de producción. En suma, el ingenio 

tomó el control no sólo de la organización del proceso de trabajo, sino de sus condiciones 

laborales y no solo de la producción de azúcar, sino también de la caña, su principal 

insumo. 

 

El control del ingenio de los salarios en el ámbito de la producción de caña, ha 

representado un gran logro a su favor, pues son los salarios de los jornaleros-cortadores 

de caña los que mayor monto representan tanto en la producción de caña como de 

azúcar, dado que su trabajo es el de mayor volumen e intensidad principalmente durante 

la cosecha, haciendo de esta etapa la más importante en no solo en el cultivo, sino en el 

proceso producción industrial de la propia producción de azúcar. 

 

La situación anterior no sólo derivó de un andamiaje normativo como se ha establecido, 

sino también del establecimiento o afianzamiento de una estructura de clases sociales, a 

partir de las cuales también puede explicarse el poder adquirido por los ingenios 

industriales, cuyos propietarios la encabezan, seguidos de los propietarios de la tierra, 

organizados fundamentalmente en torno al ejido como forma de propiedad y organización 

para conservarla, así como de diversas organizaciones campesinas corporativistas. 

 

Es así que actualmente la estructura de clases sociales en torno a la producción cañero-

azucarera se caracteriza por encabezarla, como se ha mencionado, la burguesía 

industrial azucarera y pocos propietarios de tierra, la mayoría de los cuales son 
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ejidatarios, dicha estructura de clases puede resumirse en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 12 Estructura de las clases sociales en la producción cañero-azucarera 

Sector Industrial 
Vinculación 

Campo-
industrial 

Sector Agrícola 

Burguesía azucarera (Propietarios 
privados de ingenios) -Transportistas Burguesía agrícola: 
   -Comisionistas Campesinado: 
   -Enganchadores      acomodado 
Estado -empresario: -Cabos      medio 
          proletarizado 

Asalariados 

obreros de planta   Asalariados de ingenios 
     Temporales        capitanes 
     Eventuales        cabos 
        contratistas 
        operadores de maquinaría 
empleados: 
administración técnicos   Asalariados de productores 

          jornaleros 
          cortadores 
          tickeros 
          loncheros 
          aguadores 
           operadores de maquinaría 
Fuente: Tomado de Paré Luisa, Juárez Irma,  “El proceso productivo de la Caña de Azúcar”, 
en Paré Luisa Caña Brava, UAM-A, México 1987, p. 34. 

 

Por su parte, los productores cañeros propietarios no son una clase uniforme, la 

diferenciación social entre ellos existente responde a la cantidad de tierras poseídas que 

actualmente pueden ser propiedad privada o en el marco del ejido, en cuyo caso el poder 

se explica por el derecho de propiedad máxima del ejido; así mismo en la diferenciación 

social también intervienen otros factores como la cercanía de los cañaverales poseídos 

al ingenio, lo que incide en los costos de transporte de caña, al desempeño de alguna 

actividad económica adicional en el propio sector cañero-azucarero como en el transporte 

o mediante un trabajo dentro del ingenio, así mismo de su participación en las 

organizaciones cañeras, mediadoras de intereses entre ingenios y ellos como 

productores, a la cercanía al comisariado ejidal o a representantes del ingenio para la 

obtención de créditos y a los adelantos o privilegios en la programación de los cortes de 

su caña. 
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Sin embargo, la constante entre el campesinado en cuanto a clase social ya sea 

propietario productor de caña o jornalero es su subordinación al capital industrial 

propietario de los ingenios, subordinación que a partir del neoliberalismo se ha 

incrementado, pues cada vez más los productores agrícolas propietarios de la tierra 

principalmente ejidatarios, tienden a ofrecer sus servicios como jornaleros asalariados 

para complementar sus ingresos supeditados a acuerdos intergremiales e 

intergubernamentales o por haber vendido sus tierras a partir de la implementación del 

PROCEDE, es decir, el proceso de proletarización se ha intensificado y los menos 

capaces de adquirir más tierras se han transformado en parte de la burguesía agraria que 

tiene que producir caña en términos de la LDSCA. 

 

 

El proceso de pauperización mencionado responde también a la reducción de las 

parcelas cultivables a través del tiempo resultado de subdividirlas, así como a la 

reducción de los precios alcanzados por la caña de azúcar antes limitados por los precios 

 

Ilustración 9 Niño cortando caña, recolección y transporte en la comunidad de Moyota, 
Municipio de Chacaltianguis, Veracruz. 
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de garantía del azúcar que formaba parte de la canasta básica, pero hoy contenidos o 

controlados por su nivel alcanzado en el ámbito internacional, mostrando poca 

competitividad en el mercado global, no permitiéndoles en muchas ocasiones 

principalmente a jornaleros y pequeños productores de caña financiar el salario mínimo 

para su reproducción, obligado a los segundos a continuar convirtiéndose en jornaleros 

en diversas áreas del cultivo de la caña y en muchos casos emigrar a otras regiones 

nacionales o países como los Estados Unidos. 

 

Por su parte, los cortadores de caña que representan a la mayor parte de jornaleros y de 

la fuerza de trabajo en la agroindustria azucarera son los que menos proporción de las 

ganancias obtienen, así mismo son estos mismos jornaleros que intervienen en otras 

fases del cultivo de la gramínea por lo que también son sembradores, aplicadores de 

fertilizantes y herbicidas, actividades que requieren menos jornaleros que la cosecha o 

zafra; sin embargo su composición también es heterogénea y consecuente con sus 

intereses. 

 

A respecto existen tres grupos fundamentales: 1) los trabajadores locales o avecindados, 

sin participación política en la comunidad por no ser ejidatarios o propietarios privados, 

sin solares o predios con viviendas y cuyo trabajo es eventual o temporal, 2) los 

trabajadores foráneos o migrantes sin tierra o con una pequeña parcela no competitiva 

en otra región del país que no les permite mantenerse y 3) los hijos asalariados de los 

dueños de la tierra principalmente ejidal (productores cañeros), quienes forman parte de 

la unidad de producción o parcela que los emplea y herederos latentes de ella. (PARÉ, 

1987: 40-41). 

 

Hasta antes de los ochentas, la mayoría de los jornaleros eran minifundistas foráneos o 

en el menor de los casos familiares de un propietario de tierra, a los foráneos los 

movilizaban los costos inferiores de la fuerza de trabajo en su región de origen respecto 

de la que emigraban como la Cuenca del Papaloapan, a partir de esa década de la crisis 

del modelo de sustitución de importaciones e inicio del neoliberalismo los estados 

expulsores de emigrantes eran Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca e Hidalgo y 

quienes los recibían eran Veracruz, Tabasco, Morelos, Jalisco y Sinaloa. 
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Sin embargo, la repercusión de la falta de competitividad internacional de los precios del 

azúcar y de otros productos tropicales en la primera década que va del siglo XXI, 

ocasionaron que la mayor parte de los estados del sur-sureste mexicano dejaran de 

producirlos y se fueran convirtiendo en expulsores de mano de obra, con la característica 

adicional de que muchos de esos emigrantes eran propietarios de tierra o familiares, en 

su mayoría hijos de ellos, las ganancias generadas por la venta al ingenio de su cosecha 

cañera, sumadas al ingreso obtenido como jornaleros y a la venta de otros productos 

agropecuarios no les permitían ya sobrevivir en sus regiones de origen. 

 

Esta insostenibilidad económica ha ocasionado desde entonces desigualdades 

regionales presentadas tanto entre regiones del sur sureste del país como entre estas y 

el norte nacional fronterizo y los Estados Unidos, privilegiándose y afianzándose con ello 

como parte del Segundo y Primer Mundo respectivamente con mayores tasas de 

productividad resultado de poder abastecerse de la mano de la obra barata expulsada de 

las zona sur que como resultado de la globalización se han convertido en Tercer Mundo. 

 

Pero, el control del ingenio no ocurre sólo con el establecimiento de tarifas a la caña y a 

los salarios de los jornaleros, también ocurre mediante su intervención en todo el proceso 

de contratación de los mismos vía comisionistas, que a su vez emplean a capitanes de 

cuadrilla o cabos, cuyas figuras se asocian al capataz esclavista de la época colonial o al 

de la hacienda del siglo XIX, en tanto que reclutan y controlan tanto a los jornaleros como 

a su trabajo principalmente durante el proceso de cosecha o zafra. 

 

En el caso de los capitanes de cuadrilla tienen una relación directa con el comisionista o 

el productor de caña, a diferencia del cabo que trabaja junto con los miembros de la 

cuadrilla y por el mismo sueldo, el capataz o mayordomo es pagado por un salario por 

parte del ingenio o por comisión por tonelada de caña cortada por los jornaleros de su 

cuadrilla y la contratación de trabajadores foráneos depende más de esta figura. 

 

Sin embargo, estas personas utilizadas para la contratación y control de los jornaleros 

manifiestan conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones, porque por un lado 
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representan o simulan hacerlo representar los intereses de los jornaleros ante el ingenio 

y viceversa, por el otro también representan al ingenio ante los jornaleros. La falta de 

control de los productores de caña propietarios de la tierra sobre el salario y el proceso 

de contratación de los jornaleros encarece el costo de producción cañera, la caña y por 

supuesto el azúcar. 

 

Los montos pagados como salarios son descontados por parte del ingenio del pago total 

o liquidación de la caña de azúcar adquirida con los productores, situación que en  

muchas ocasiones conocen los productores hasta ese momento, generando conflictos 

cuando los ingenios han decidido su prorrateo entre todos los productores, por lo que en 

los ochentas algunos ejidos se hicieron cargo del proceso de contratación, sin embargo 

la burocracia interna o la misma mesa directiva del ejido incurrían en prácticas de 

privilegio a favor del ingenio, aprovechando los vínculos generados con ese propósito en 

el proceso de corte, en el pago oportuno de la producción o para la obtención de 

ganancias adicionales por los servicios otorgados a los productores descontadas también 

del pago total de caña vendida al ingenio, aspectos a los que aún se suma la ausencia 

de un representante de los productores al momento de pesar la caña cosechada. 

 

 

 

Ilustración 10 Niño Cortando Caña de azúcar: Infancia Perdida entre Surcos, El Universal, 
jueves 26 de abril de 2012, http://www.eluniversal.com.mx/notas/843447.html 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 211 

Un elemento adicional que también manifiesta el control del ingenio del proceso de 

producción es la explotación de los jornaleros pagados y contratados bajo el esquema 

anterior, cuyo trabajo además de ser considerado uno de los más difíciles por consistir 

en cortar la caña con machete después de haber sido quemada, es decir, manualmente 

y amontonarla con especificaciones de corte al ras de tierra para su mejor 

aprovechamiento y amontonarla de manera adecuada para que por medio de alzadoras 

se suba al transporte asignado, dicho trabajo se paga a destajo, es decir por tonelada. 

 

Así mismo, el jornal de mujeres y niños por muchos años ha sido invisible por no 

reconocerse formalmente en el caso de las mujeres por sexismo y en el caso de los niños 

por estar prohibida su contratación como trabajadores, por lo que la es relativamente 

común que la caña cosechada por ellos se sume a la cortada por parte del hombre 

esposo, considerado jefe del hogar, es decir, socialmente es reconocido como el titular 

de la familia, si bien esta situación ha ido dejando de ocurrir con las mujeres pudiéndose 

contratar formalmente, la participación de los niños en esa actividad continua siendo 

invisible socialmente, aspectos que hoy por hoy continúan constituyendo expresiones de 

esclavismo contemporáneo en el sector cañero azucarero en nuestro país. 

 

Adicionalmente a ello para obtener más ingresos los jornaleros se enfrentan a una alta 

competencia por contratarse en los terrenos donde el trabajo rinde más, a lo que se suma 

el ritmo de molienda y descomposturas en el ingenio, la disponibilidad de transporte al 

mismo, las contingencias ambientales como lluvia o la altas temperaturas registradas 

comunes en las zonas tropicales como en la Cuenca del Papaloapan, una alta oferta 

laboral y la posibilidad de descuentos en caso de que el producto no cuente con los 

estándares requeridos, entre los que destaca, la acumulación de hojas consideradas 

basura o un mal corte, considerado así el que no esté realizado al ras del suelo, teniendo, 

por el contrario que acumular altos tallos en donde la concentración de sacarosa es mayor 

respecto a punta de la gramínea, aspectos a los que se suma un sistema de pagos 

semanales que permite asegurar el trabajo de los jornaleros y restringir su posible 

ausencia. 
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Si bien en los setentas los ingenios sufrieron una disminución de jornaleros por la apertura 

de zonas petroleras en la misma región del Golfo de México, muy pronto ello originó un 

incremento en su demanda y permitió que se recuperan los niveles salariales ofrecidos, 

sin embargo, mediante la contratación de cabos para llevar jornaleros foráneos a las 

zonas cañeras se incrementó nuevamente la oferta de este tipo de trabajadores, 

consiguiendo mantener sus salarios a la baja y el control de esta variable por parte de los 

ingenios azucareros. 

 

Actualmente ya no es necesario que los ingenios recurran a la situación descrita para la 

reducción salarial, pues la pauperización, a partir del neoliberalismo de todos los sectores 

productivos del país en general y en particular de los campos cañeros ha ocasionado un 

incremento masivo de la oferta de jornaleros avecindados sin tierras que han llevado 

también a la baja a los salarios fungiendo como control salarial en beneficio de los 

ingenios. 

 

Por su parte, a los aspectos anteriores se suma las existencia de tierras fuertemente 

fragmentadas las ha convertido en pequeñas parcelas que no permiten a sus propietarios 

generar los costos mínimos de recuperación de la inversión que realizan para la 

 

Ilustración 11 Transporte de Caña del Municipio de Tlacojalpan, hacia el ingenio San Cristóbal, 
en el Municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, conocidas localmente como carretas cañeras. 
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producción de caña y menos aún para generar un remanente que permita su subsistencia 

y la de sus familias, lo que ha transformado a la zona de la Cuenca del Papaloapan 

pasando de una zona receptora de fuerza de trabajo a una zona expulsora o emigrante 

con sobreoferta de trabajadores locales en busca de oportunidades que el cultivo de la 

gramínea ya no les ofrece como ocurrió en los cortos años dorados de la insostenible 

Revolución Verde. 

 

4.15 El potencial del sector estratégico de los hidrocarburos y su 
incapacidad de vinculación sectorial, económica y regional sinónimo de 
atraso en el sur-sureste. 
 

Como se ha mencionado el potencial de hidrocarburos en la Cuenca del Papaloapan 

desde el siglo XIX permitió la explotación de petróleo y también permitió desarrollar esta 

industria en estados del Golfo de México como Tamaulipas, Tabasco y Campeche y 

particularmente en Veracruz, asimismo conocer, mediante posteriores exploraciones un 

potencial en incremento, tanto de petróleo como de gas en la mayor parte de la costa y 

aguas profundas del Golfo de México. 

 

Los hidrocarburos han sido considerados históricamente la segunda industria estratégica 

en importancia después de la fabricación de azúcar en el estado de Veracruz que surgió 

a finales del siglo XIX. A partir de entonces el sector de los hidrocarburos se convertiría 

en el primero en importancia, como lo había sido el agropecuario durante la época 

colonial, importancia que radica en las divisas generadas, particularmente en las últimas 

décadas para el hacienda del gobierno mexicano, socio mayoritario de la paraestatal 

PEMEX a partir de la nacionalización del petróleo en 1938. 

 

Tecnologías de punta como sísmica de azimut amplio, procesados sísmicos especiales 

y aplicación de métodos electromagnéticos, entre otras técnicas, permiten actualmente 

mayor eficacia y eficiencia en la localización de los hidrocarburos y en la predicción de 

su volumen, posibilitando la reexploración en la mesa petrolera del Golfo de México, 

incentivado el interés de PEMEX y de inversionistas transnacionales, particularmente a 

partir de las vísperas de la consolidación de una reforma estructural energética, cuyo 
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preámbulo fue la liberal Reforma Energética aprobada en 2009, que tuvo la finalidad de 

maximizar el valor de los hidrocarburos para satisfacer la demanda apoyándose en un 

gobierno corporativo, apoyado a su vez, en el consejo de administración de PEMEX y 

sus profesionales para incorporar nuevas prácticas organizacionales que consistían en: 

 

• Un sistema de contratación flexible mediante incentivos al desempeño y esquemas 

orientados al desarrollo con el apoyo de proveedores y contratistas privados. 

• Flexibilidad financiera e independiente, mediante fuentes externas, bonos 

ciudadanos y un régimen fiscal diferenciado. 

 

Es en este contexto que se reinicia un nuevo programa de exploración de yacimientos 

comerciales en México: Programa Estratégico de Pemex Exploración y Producción 2007‐

2015 (PEP), cuyos antecedentes habían iniciado en el año 2000 impulsado por los 

gobiernos de corte neoliberal en nuestro país, para entonces la exploración petrolera se 

distribuía en 13 Activos, uno de los cuales se ubica en la región de la Cuenca del 

Papaloapan en el Estado de Veracruz, así mismo, dichos activos habrían de reivindicar 

un potencial sostenido y creciente de la industria petrolera en el Golfo de México y 

particularmente en Veracruz, nuevas oportunidades y ambiciosos planes de inversión 

abrían la posibilidad de incrementar la producción. 

  

 

Foto 8 Campamentos de exploración en la Comunidad de Laguna de Lagarto, Municipio de 
Chacaltianguis, Veracruz. 
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Tabla 13 Activos de exploración en México 

1.- Reynosa, en Reynosa, Tamaulipas. 7.- Macuspana, en Belem, Tabasco. 
2.-Tampico, en Tampico, Tamaulipas. 8.- Litoral de Tabasco, en Cd. del Carmen, 

Campeche. 
3.- Misantla-Golfo, en Poza Rica, Veracruz. 9.- Campeche-Golfo, en Cd. del Carmen, 

Campeche. 
4.- Papaloapan, en Veracruz, Veracruz. 10.- Exploración Región Marina Noreste, en 

Cd. del Carmen Campeche. 
5.- Salina del Istmo, en Coatzacoalcos, 
Veracruz. 

11.-Coordinación de Estrategias de 
Exploración, en Villahermosa, Tabasco. 

6.- Reforma-Comalcalco, en Villahermosa, 
Tabasco. 

 

Fuente: Tomado de Guzmán Alfredo E., Estado de la Exploración Petrolera en México, Boletín de la Asociación Mexicana de 
Geólogos Petroleros (AMGP), Vol. XLVIII, núm. 1-2, octubre de 2000, México. 

 

Adicionalmente, la continuidad de sostenidas y crecientes ganancias abren paso en 2007 

al PEP 2007-2015 para obtener nuevamente información y conocimiento del subsuelo 

mediante la utilización de moderna tecnología de punta, definiéndose la focalización de 

inversiones destinadas a veintiséis proyectos de exploración. Para los proyectos de 

evaluación del potencial (EP), dada su amplia dimensión geográfica y para focalizar las 

inversiones se definieron sectores prioritarios, por su parte, los proyectos de delimitación 

(IR) privilegiaron a aquellos con mayor probabilidad de reclasificar reservas posibles a 

probadas y probables, de preferencia cercanos a infraestructura y según el tipo de 

hidrocarburos y tamaño y los ubicados en áreas nuevas. 

Mapa 5 Provincias Petroleras de México 

 
Fuente: Escalera Alcocer José Antonio, “Los Retos de Pemex en Exploración, Entrevista a Jose Antonio Escalera”, en Energía a 
Debate, Año 8 Edición No.44 mayo/junio del 2011. México, D.F., disponible en internet: 
http://www.energiaadebate.com/Articulos/mayo_2011/energia44.pdf, consultada en julio de 2014. 
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Mapa 6 Proyectos prioritarios de evaluación del potencial e incorporación de reservas 

 

Fuente: Escalera  2010: p 53  

 

Como podrá apreciarse en los dos gráficos anteriores el 90% del patrimonio en 

hidrocarburos en exploraciones se localizan en el Golfo de México en aguas profundas y 

en tierra, destacando entre las principales las de las cuencas del sur-sureste, lo que 

reivindica en la época contemporánea a esa región como estratégica también en el sector 

petrolero, de ahí las crecientes inversiones programadas en exploración en el corto y 

mediano plazo. “El balance en las inversiones entre los proyectos de evaluación del 

potencial e incorporación de reservas ayudará a cumplir con las metas anuales de 

incorporación de reservas y a contribuir en el largo plazo a mantener la plataforma de 

producción de aceite y gas, a los niveles que demanda el PEP”. (ESCALERA 2010: p. 

29). 

 

Consecuente con lo anterior, el PEP 2007-2015 ha establecido los siguientes objetivos 

estratégicos para la región (ESCALERA 2010: p. 26): 

 

• Mantener la producción en niveles de 3.1 MMbd de aceite y más de 6.0 MMM pcd 

de gas, con un crecimiento en el gas superior al de la demanda. 

• Mejorar, los resultados exploratorios y desarrollo de reservas para alcanzar una 
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tasa de reposición de reservas probadas del 100% y recuperar gradualmente la 

relación reserva probada/producción de cuando menos 10 años. 

• Mantener niveles competitivos en costos de descubrimiento y desarrollo, así como 

de producción.  

• Mejorar el desempeño en términos de seguridad industrial y protección ambiental. 

• Mejorar la relación con las comunidades en las que PEP opera. 

 

Resultado de la aplicación de las técnicas de exploración mencionadas, son más 

prometedores los recursos prospectivos de los proyectos de evaluación potencial 

localizados en su mayoría también en aguas profundas del Golfo de México según el 

PEP: 

Gráfico 17 Recursos prospectivos de los proyectos de evaluación de potencial 

 

Por su parte, los Recursos Prospectivos de los Proyectos de incorporación de Reservas 

localizados en su mayoría en la masa continental del Golfo de México también muestran 

incrementos en el periodo considerado por el PEP. 
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10,280 12,128



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 218 

Gráfico 18  Recursos Prospectivos de los Proyectos de Incorporación de Reservas 

 

Gráfico 19 Metas proyectadas 2008-2012 de incorporación de reservas 

 

 

El incremento de las inversiones mencionadas en la exploración en los últimos años a 

partir de 2007 han dado como resultado incrementos en la suma de las reservas 

probadas, probables y posibles que se les conoce como reservas totales o 3P, no sólo 

en la masa continental, sino en aguas profundas, los datos publicados al respecto 

indicaban que para 2012 era rentable la extracción prospectada, es decir, aumentos en 

la relación reserva probada-producción, manteniendo niveles competitivos en costos de 

descubrimiento y desarrollo. 

 

En suma, los resultados por el PEP 2007-2015 han confirmado nuevamente el potencial 

petrolero remanente de México, lo que ha planteado para el gobierno mexicano y los 

inversionistas potenciales de empresas transnacionales las inversiones que les permitan 
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alcanzar las metas de un Plan de Negocios 2010-2024 derivado del propio PEP, 

primordialmente en las Cuencas del Sureste de México a través de la exploración de 

nuevos modelos de negocio que permitan su participación decían “conforme al marco 

legal vigente”. Sin embargo, dichos grupos de interés en el sector han impulsado una 

nueva Reforma Energética recientemente aprobada, en la cual la participación privada 

de inversiones transnacionales es totalmente viable como puede observarse en la tabla 

2 del Anexo. 

 

En el mundo las empresas nacionales poseen más del 80% de las reservas de 

hidrocarburos, pero se ha posicionado en la agenda pública global que el potencial de 

recuperación por parte de ellas solo es de 30%. Para el caso de México, de acuerdo a 

las declaraciones del Director General de Pemex Exploración y Producción durante la 

administración de Felipe Calderón resaltó mayores oportunidades, indicando que Pemex 

ha recuperado en su historia y hasta hoy en día sólo el 15% de los hidrocarburos en sitio, 

que ascienden a 50 mil millones de barriles, es en este marco potencial de oportunidades 

empresariales que surgió el PEP 2007-2015. (VIELMA 2011: p 11). 

 

Lo anterior, no sólo contraviene el propio origen de la paraestatal PEMEX, resultado de 

una ardua lucha por la nacionalización del subsuelo mexicano y particularmente de sus 

recursos como el gas y el petróleo que se concretó normativamente en la Constitución 

de 1917, pero que se hizo realidad hasta 1938, la venta de dichos recursos permitieron 

la generación de ingresos y que habría de convertirse en la primera fuente de 

 

Foto 9 Equipo y campamento de exploración de PEMEX en el municipio de Chacaltianguis, 
Veracruz catalogado como petrolero por su potencial en explotación como muchos otros de la 

región de la Cuenca del Papaloapan en Veracruz. 
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financiamiento del gobierno mexicano, particularmente en la segunda mitad del siglo XX 

y hasta la actualidad. 

 

 

  

 

Foto 10 Pozos en operación y Estación Novillero de compresión de gas en el Municipio de 
Chacaltianguis, Veracruz, en la Cuenca del Río Papaloapan. 



Efectos de la dinámica global en el sureste mexicano: 

el caso de la Cuenca de Papaloapan en Veracruz (1984-2014) 

 221 

Tabla 14 Ingresos presupuestarios del Sector Público, 2009-2013 

Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 p/ 
Total 1/ 23.3 22.4 22.7 22.7 21.6 
      
Petrolero 7.2 7.4 7.6 7.6 7.3 
     Gobierno Federal 4.1 4.4 4.9 4.6 4.7 
     Pemex 3.2 2.9 2.7 3.0 2.6 
      
No Petrolero 16.1 15.0 15.0 15.0 14.3 
     Gobierno Federal 12.5 11.3 11.2 11.2 10.6 
        Tributarios 9.3 9.9 10.0 9.8 9.9 
         Tributarios 2/ 9.3 9.9 10.0 9.8 9.6 
         No Tributarios 3.2 1.3 1.2 1.4 0.7 
      
     Organismos y Empresas 3.6 3.7 3.9 3.9 3.7 
1/ No incluye ingresos derivados de financiamientos. 
2/ En 2013 no incluye 46 mil millones de pesos de Ponte al Corriente e ISR por la venta de Modelo. Las 
sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ pronostico de cierre 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 

 

Tabla 15 Pronóstico de Ingresos del Sector Público, 2013-2019 

Conceptos 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 1/ 21.8 22.59 23.32 24.04 24.60 
 

Petrolero 6.88 7.58 8.20 8.81 9.22 
      Gobierno Federal 4.15 4.77 5.31 5.81 6.10 
      Pemex 2.73 2.81 2.89 3.00 3.12 

 
No Petrolero 14.4 15.01 15.12 15.23 15.4 
      Gobierno Federal 11.3 11.4 11.6 11.7 11.9 
         Tributarios 10.4 10.6 10.68 10.80 11 
         No Tributarios 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 
           
      Organismos y Empresas 3.58 3.57 3.56 3.54 3.53 
1/ Incluye ingresos derivados de financiamientos 
Fuente: Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

Así mismo, según se ha analizado, la posibilidad de incrementar inversiones en un marco 

de liberalización al parecer tampoco traerán los beneficios regionales esperados para 

diversas zonas del Golfo de México como las del sur-sureste donde existe el mayor 

potencial de petróleo y gas. 
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La historia reciente muestra que el modelo económico para la explotación petrolera es un 

modelo económico de enclave pues, a más de un siglo de realizarse, la vinculación de 

dichas actividades con otros sectores es prácticamente nula, lo mismo ocurre con las 

economías locales, regionales y eventualmente con la nacional, es decir, la industria 

petrolera no ha sido capaz de permear a sus diferentes etapas y/o sectores, en otros 

términos, no se han consolidado clústeres de amplio espectro regional y local. Por el 

contrario, la historia local, regional y nacional de la industria ha sido sinónimo de 

marginación, de marcadas diferencias en cuanto al desarrollo, subordinación a ella del 

sector agropecuario y origen de migración del ámbito rural al ámbito urbano. (DE LA 

FLOR 2011: 84). 

 

El desmedido interés en torno a PEMEX, en primer lugar como fuente de recursos por 

parte del gobierno mexicano ha derivado en un bajo interés y hasta descuido del sector 

primario, resultado de una visión exógena que ha subordinado las vocaciones 

económicas históricas regionales de Veracruz. 

 

La industria extractiva petrolera en la región del Golfo de México mencionada, también 

llamada “faja de oro” por la creciente importancia económica que fue adquiriendo durante 

el siglo XX y hasta la fecha planteó desde el inicio satelizar poblaciones en torno a las 

necesidades de los yacimientos petroleros, recurso natural no renovable, generando 

incremento en la oferta de trabajo superior a la demanda y de las concentraciones 

urbanas nunca antes vistas en regiones como las del sureste mexicano, lo que propició 

el debilitamiento de las actividades del sector primario, particularmente el agro y 

fortaleciendo las actividades de los sectores secundario y al terciario de la economía 

regional. 

 

Lo anterior, se sumó a un modelo de explotación agrícola tendiente al monocultivo de la 

caña de azúcar, en el caso de la región de la Cuenca del Papaloapan resultado de la 

Revolución Verde ya caracterizada aquí y en el marco de la sustitución de importaciones, 

que priorizaba a la industria manufacturera ligera antes que a la agricultura. Resultado 

de ello se estimularon aún más las migraciones hacia zonas urbanas, particularmente 

después de 1960. En el caso de Veracruz otros efectos fueron 1) la dispersión de la 
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población hacia pequeñas y aisladas localidades, con difícil acceso a infraestructura y 

servicios públicos, 2) la explosión demográfica de áreas urbanas existentes, 3) 

desempleo y migración en asentamientos humanos al agotarse la extracción. (DE LA 

FLOR 2011: 85-86). 

 

Todo lo anterior ocasionó un letargo en el campo, manifiesto en el desequilibrio de la 

balanza comercial agropecuaria, es decir, insuficiencia de la producción agropecuaria 

para satisfacer la demanda nacional que habría de cubrirse con importaciones, a lo que 

se sumaron la crisis petrolera por la disminución de los precios internacionales en los 

ochentas, la implementación del modelo neoliberal, la crisis financiera de 1994 y la agraria 

registrada en la misma década, cuyos efectos han continuaron durante los primeros años 

del siglo XXI, ocasionando una mayor marginación en los asentamientos urbanos y 

rurales mencionados del enclave petrolero con la consecuente emigración a otras 

regiones del país y de los Estados Unidos. 

 

Tabla 16 Saldo de la balanza comercial de mercancías de México 

 

 

Esta última migración al vecino país del norte ha sido la más difícil para el caso de los 

veracruzanos, pues a diferencia de otros estados como Michoacán, Zacatecas o Hidalgo 

con una tradición migratoria de varios años, pudieron construir una red y tejido social en 

la Unión Americana que provee y facilita su estatus migratorio a diferencia de la de 
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Veracruz, expulsor de migrantes a ese país particularmente a partir del último tercio del 

siglo XX, que sin aquellas condiciones son más vulnerables. (DE LA FLOR 2011: 86). 

 

Resultado de su desarrollo histórico en el caso de Veracruz no existe un centro urbano 

principal como por ejemplo Villahermosa en el estado de Tabasco, en Veracruz por su 

ubicación, situación histórica, social, económica y extensión geográfica existen once 

ciudades que se han desarrollado con el modelo de enclave petrolero mencionado con 

una población de 2 millones 581 mil 414 habitantes para 2010, las cuales en tanto centros 

urbanos, tienen en conjunto un grado de marginación Muy Bajo, o Bajo en el caso de 

Minatitlán y Tuxpan. 

 

Tabla 17 Población total, índice y grado de marginación de las 11 principales ciudades de 
Veracruz y lugar que ocupan en el contexto nacional (2010) 

Municipio Población 
total 

Índice de 
marginació

n 

Grado de 
marginación 

Índice de 
marginación 
escala 0 a 

100 

Lugar en el 
contexto 
nacional 

Veracruz 552,156 -1.6417 Muy bajo 9.12 2,363 
Xalapa 457,928 -1.6464 Muy bajo 9.07 2,369 
Coatzacoalcos 305,260 -1.4557 Muy bajo 11.22 2,303 
Córdoba 196,541 -1.2521 Muy bajo 13.52 2,195 
Poza Rica de Hidalgo 193,311 -1.5272 Muy bajo 10.42 2,325 
Papantla 158,599 0.3212 Medio 31.30 914 
Minatitlán 157,840 -0.7857 Bajo 18.79 1,864 
San Andrés Tuxtla 157,364 0.1985 Medio 29.92 1,009 
Tuxpan 143,362 -0.9007 Bajo 17.49 1,951 
Boca del Río 138,058 -1.7591 Muy bajo 7.80 2,407 
Orizaba 120,995 -1.7227 Muy bajo 8.21 2,397 
T   o   t   a   l 2,581,414 -1.1065 Muy bajo 15.17 - 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Estas ciudades unidas dan cuenta de cuatro grandes conurbaciones 1) Coatzacoalcos-

Minatitlán, 2) Poza Rica-Papantla, 3) Martínez de la Torre-Tuxpan y 4) Veracruz-

Córdoba-Orizaba, en torno a las cuales existen un alto grado de municipios marginados 

con características del modelo económico de enclave extractivo, tal es el caso de los 

municipios de la Cuenca del Papaloapan ubicados al centro sur del estado de Veracruz 

entre las conurbaciones 1 y 4, con mayor cercanía a Veracruz-Córdoba-Orizaba que se 

muestran en el siguiente cuadro 2 del anexo. 
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Por su parte, en la Cuenca del Papapaloapan Tuxtepec, Tierra Blanca, Cosamaloapan, 

Alvarado y Tres Valles representan los centros urbanos más grandes en cuanto a la 

población, sin embargo, actualmente no son ciudades que alberguen instalaciones o 

infraestructura importantes de Pemex, como es el caso de las cuatro conurbaciones 

mencionadas, las cuales se constituyen en centros de operación y control de actividades 

en torno a la exploración, producción y mantenimiento de la infraestructura como pozos 

y ductos. 

 

Como puede apreciarse, todos los municipios de la Cuenca del Papaloapan, en torno a 

las conurbaciones Coatzacoalcos-Minatitlán y Veracruz-Córdoba-Orizaba muestran en 

general un grado de marginación Medio, es decir mayor, con relación al Muy Bajo grado 

de marginación que en conjunto registran las ciudades principales de Veracruz, lo cual 

es parte de las consecuencias negativas del modelo económico de enclave extractivo 

sobre los habitantes, ya que tanto en las conurbaciones mencionadas relativamente 

cercanas a la Cuenca del Papaloapan, como en la mayor parte de los municipios que la 

integran existe algún tipo de instalaciones de Pemex. 
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Tabla 18 Índice de marginación escala 0 a 100 de las principales ciudades de Veracruz y de los 
municipios de la Cuenca del Papaloapan en los estados de Veracruz y Oaxaca 

 

 

Si bien los municipios colindantes con centros de operación petrolera, registran 

marginación como los muchos que rodean a Coatzacoalcos y Minatitlán que cuentan con 

instalaciones de Pemex, municipios como los de la Cuenca del Papaloapan que sólo y 

fundamentalmente albergan ductos y pozos, registran índices de marginación aún 

mayores, de manera que es muy poco o nulo el porcentaje de población asalariada 

dependiente del enclave, ya que en esas instalaciones que se presentan en regiones 

como las de la Cuenca del Papaloapan, la mayor parte del personal es operativo y 

especializado y los centros de control operativo se localizan fundamentalmente en alguna 

de las cuatro conurbaciones mencionadas. 

 

En tal situación, la oferta laboral en instalaciones de Pemex en la Cuenca del Papaloapan, 

se reduce considerablemente en comparación con las localizadas en las cuatro 

conurbaciones importantes del estado de Veracruz, obligando a la población que excede 
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a la oferta de la paraestatal a emigrar a los centros urbanos, que por cierto es la gran 

mayoría de la población, toda vez que los campos cañeros inmersos en la crisis mundial 

de los precios del azúcar desde hace varios años, tampoco representan una oportunidad 

viable para conseguir los ingresos necesarios para sobrevivir. 

 

Dicha migración adquiere además el carácter de internacional, toda vez que la economía 

en general no ha sido capaz de ofrecer la cantidad de empleo que demanda la población 

en el país, incluso en la ciudades cuya economía es resultado del modelo económico de 

enclave extractivo existen diferencias económicas radicales entre quienes son 

empleados por la industria petrolera y quienes no lo son, es decir, la mayoría. 

 

A estas situaciones de polarización y exclusión social se suma la ineficacia política de los 

tres niveles de gobierno en cuanto acciones o políticas públicas tendientes a mejorar los 

niveles de empleo, lo que también constituye otro factor que propicia la migración de 

carácter internacional hacia los Estados Unidos, derrumbando con ello la idea falaz de 

que la industria petrolera es sinónimo de prosperidad y fuente inacabable de recursos. 

 

4.14 Migración internacional en el sotavento veracruzano 
 

Como se ha podido ver fueron las políticas de la CODELPA el factor que permitió que los 

municipios veracruzanos en particular apoyaran con sus actividades a la economía 

nacional y regional a partir de la segunda mitad del siglo XX, principalmente desde la 

agricultura de plantación intensiva y extensiva para el cultivo, entre otros productos, de 

la caña de azúcar con fines comerciales y como resultado también del paradigma de la 

Revolución Verde, que junto con la industria petrolera, cuya producción se realizaba bajo 

el modelo económico de enclave descrito, ambas actividades económicas estaban 

vinculadas a los mercados mundiales mediante sus ventas en el mercado exterior. 

 

La crisis de precios en el ámbito internacional de ambas industrias a partir de los setentas 

y agudizada en los ochentas y hasta nuestros días ha sido el detonante de las crisis 

económicas, que conllevan la de la falta de empleo y a procesos migratorios permanentes 

tanto regionales como nacionales, procesos migratorios que a partir de los años noventa 
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adquirieron un carácter internacional, cuyo principal destino son los Estados Unidos; a 

los que partir de entonces Veracruz se integró, incluso superando la tradición en ese 

aspecto de los estados como Jalisco y Zacatecas. 

 

El funcionamiento relativamente exitoso de la mencionada agricultura de plantación de la 

Revolución Verde, hicieron de Veracruz durante muchos años un estado atractivo para 

emigrantes de otros estados de la República, principalmente jornaleros. Así mismo, el 

llamado “bum petrolero” de los setentas permitió integrar a la industria petrolera a muchos 

trabajadores, antes jornaleros y aletargar un proceso de emigración ante una agricultura 

cuyo modelo impuesto por la Revolución Verde entraba en crisis junto con el modelo 

económico nacional de sustitución de importaciones en el que se enmarcaba hasta inicios 

de los ochentas, década a partir de la cual el saldo de la crisis de las principales 

actividades de la región sureste de México y de la Cuenca del Papaloapan en particular, 

serían la pauta para el inició de una migración internacional nunca antes vista en la 

entidad Veracruzana. 

 

Previo a finales del siglo XX, los estados fronterizos captaron más del 40 por ciento de 

los emigrantes veracruzanos y la migración hacia los Estados Unidos alcanzó por primera 

vez los 800 mil veracruzanos, como se ha mencionado los movimientos migratorios 

previos sólo eran internos, es decir, nacionales, así mismo eran estacionales ya que 

ocurrían conforme a los ciclos de una frágil producción agrícola fortalecida mediante la 

intervención del estado a través créditos, programas e instituciones como el Instituto 

Mexicano del Café (Inmecafe), Tabacos Mexicanos (Tabamex), Banco de Crédito Rural 

(Banrural) o la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) que a 

muchas comunidades les permitió alcanzar el pleno empleo. (CORDOBA PLAZA 2010: 

p. 225-226). 

 

Para 1997, de acuerdo a la Encuesta de Dinámica Demográfica la participación de 

Veracruz en la migración internacional era marginal, no aparecía entre los estados 

expulsores de migrantes a los Estados Unidos, sin embargo el Censo de Población y 

Vivienda 2000 revelaría una importante salida de veracruzanos en más del cincuenta por 

ciento de sus 210 municipios y localidades, colocándose en el sexto lugar, incluso encima 
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de estados como Zacateas y en cercana posición a Jalisco, Michoacan, Guanajuato y el 

D. F. estados con una larga tradición migratoria hacia el vecino país del norte. 

 

 

 

La migración hacia la frontera norte de población en edad productiva está transformando 

la dinámica social en el ámbito rural, en primer lugar la de las familias, en dónde son las 

mujeres quienes o personas mayores de 60 años quienes se han visto en la necesidad 

de decidir qué, cómo y cuándo producir, situación recurrente en la Cuenca del 

Papaloapan en el Estado de Veracruz, lo que da cuenta de que muchos pueblos se están 

quedando semipoblados, en otros términos agotando estrepitosamente el llamado “bono 

demográfico” que les corresponde, es decir, el agotamiento de ciudadanos en edad 

económicamente activa, con posibilidades de producir. Sin embargo, entre los beneficios 
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Gráfico 20 Distribución relativa de las remesas 
por entidad federativa 2000 (Porcentajes) 

Gráfico 21 Distribución relativa de las remesas 
por entidad federativa 1992-1996 (Porcentajes) 
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tenemos el incremental monto de las remesas que se calcularon en el séptimo lugar a 

nivel nacional para el estado de Veracruz en 2005, permitiendo la reactivación económica 

de pueblos considerados de alta y muy alta marginación. (CORDOBA PLAZA 2010: p. 

226,-230). 

Gráfico 22 Distribución Relativa de las remesas por entidad federativa 2005 (porcentajes) 

 

 

 

Por su parte, de las tres regiones la que más migrantes expulsó para 2005 fue la región 

del sotavento veracruzano o Cuenca del Papaloapan en todos sus municipios, de los 

cuales el 48 por ciento de ellos presentaba un alto o muy alto grado de marginación y 

cuyos hogares captaron el 18.5 % de las remesas de todo el Estado, superado sólo por 

la región de las altas montañas, pero con un porcentaje del 20% de población migrante 

con alto o muy alto grado de marginación. 
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Foto 11 Humildes viviendas en las comunidades de Torno Largo y Las Sabanetas, Municipio de 
Chacaltianguis, Veracruz en la Cuenca del Papaloapan en el Estado de Veracruz. 
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Adicionalmente, la mayor parte de los emigrantes sotaventinos se ubicaban laborando 

para ese mismo año en el sector servicios en los Estados Unidos, como se puede ver en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 19 Indicadores generales de migración, marginación y ocupación, según regiones de 
Veracruz 2000 
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% de ocupación 
por sectores 

I II III 

1. Huasteca  34 15% 10 59.68 0.74 10.8 45 17 38 
2. Totonaca  14 8% 4 39.7 0.63 4.8 72 8 48 
3. Centro Norte 8 5% 7 28.47 2 5.8 46 16 38 
4. Centro 35 15% 19 45.5 1.51 17.2 30 20 50 
5. Grandes Montañas 59 20% 26 20.65 1.57 24.9 36 20 43 
6. sotavento 28 16% 15 48.13 1.08 18.5 17 21 62 
7. Selvas 34 22% 19 44.01 1 17.9 31 22 48 
Total del Estado 212 101% 100 44 1.17 100 32 20 48 

Fuente: Córdoba Plaza, 2006. 

Las remesas enviadas al estado de Veracruz se invirtieron para el periodo 2003-2006 

primeramente en consumo familiar seguido por de la construcción, el mantenimiento de 

los cultivos, la compra de tierras y de ganado. 

Gráfico 23 Distribución del Gasto de las remesas recibidas en Veracruz, 2003-2006 

 

Manutención , 37.7 Manutención y 
construcción , 11.7

Construcción , 9.3

salud , 3.9

Manutención y ahorro , 
3.5

Manutención e 
inversión en tierras , 

3.5ahorro , 2.0

Pago de deudas y 
otros , 3.7

Bienes de capital y 
capital productivo , 2.0

Construcción y tierras , 
2.8

ahorro y otros , 1.7

otros gastos , 2.4

No envía , 6.1

Tiene poco tiempo de 
emigración , 3.5

No especificado , 6.3

Fuente: Córdoba Plaza, 2006.
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Pérez Herrera (2003) menciona que son las remesas las que permiten el sostenimiento 

familiar a través del hogar, en ese sentido la migración es utilizada como una estrategia 

de su sobrevivencia con la participación de quien lo administra, en su mayoría mujeres 

para caso de los hogares nucleares y personas mayores para el caso de hogares 

extensos. Sin embargo, son mayoría los hogares nucleares y personas menores de edad 

la mayor parte de los dependientes de los migrantes y como se vio en el gráfico anterior 

el destino de las remesas permiten por un lado fortalecer la unidad familiar, el 

empoderamiento de quien la garantiza y por otro superar las restricciones económicas, 

complementadas con ingresos provenientes de la migración interior o nacional de otros 

miembros de la familia y con los generados por el trabajo de quienes se quedan. 

 

En suma, las remesas permiten incrementar los ingresos, reducir la vulnerabilidad de los 

hogares, incrementar la inversión en capital humano en tanto se dirigen a la nutrición, a 

la salud y a la educación, es decir, inciden en la reducción de la marginalidad y 

precariedad de las familias, en el desarrollo humano integral y no sólo como fuentes para 

la expansión productiva a nivel local; aspecto que debiera ser considerado en las políticas 

públicas municipales plasmadas en los planes de desarrollo local para impulsar el 

desarrollo, evitando en el mediano plazo la dependencia de la migración y las remesas. 

 

En este sentido, los migrantes son agentes del desarrollo, compensan las imperfecciones 

del mercado financiero y del trabajo, reduciendo la carga social para los tres niveles de 

gobierno, coadyuvan a solucionar los problemas de carencia de vivienda, tierra, empleo 

y educación, entre otros. Pero su alcance a través de las remesas se determina por la 

capacidad del entorno como la organización de la comunidad y el desempeño de los otros 

actores del desarrollo entre los que destacan los gobiernos locales, estatales y el federal. 

(Perez Herrera, 2003: p 10-11). 

 

Un dato adicional es que la mayor parte de quienes se van a los Estados Unidos son 

hombres, 80 por cada 20 mujeres, dando como resultado que en muchos pueblos de 

migrantes estén habitados en su mayoría por mujeres y niñas y niños, lo anterior, se suma 

a que parte de dicha población migrante regresa a sus lugares de origen, contribuyendo 
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a la formación de comunidades trasnacionales, en donde se puede apreciar una 

importante transformación cultural en cuanto a la arquitectura, a la distribución de los 

espacios en las viviendas, en los vehículos utilizados, en los electrodomésticos, en la 

moda musical y en el vestido, fotografías videos, así como la existencia de negocios con 

servicios como cambio de cheques, internet o comunicación telefónica a larga distancia. 

 

Al fenómeno anterior, se le suman los efectos culturalesy económicos de la migración 

centroamericana de paso hacia los Estados Unidos, que clandestinamente aborda el 

ferrocarril de carga del sureste llamado “la bestia” en ciudades como Tabasco, 

Coatzacoalcos, Veracruz u Orizaba, permitiéndoles recorrer largas distancias sin costo 

alguno, pero con un muchos de riesgos, dicha población centroamericana converge en 

muchos aspectos con la población veracruzana afromeztiza como en el pasado 

prehispánico y colonial, pero sobre todo comparte las similares causas de migración 

originadas por la globalización en sus países de origen generalmente del Tercer Mundo 

originado a su vez por los efectos de la globalización en Centroamérica. 

 

Otro fenómeno paralelo a la migración es el retorno de los migrantes al territorio 

mexicano, como se ha podido apreciar la partida de los mexicanos hacia la frontera se 

debe a la falta de oportunidades, para el caso de Veracruz asociadas a las malas 

condiciones del sector agropecuario en crisis y de una industria petrolera que no ha sido 

capaz de incorporar directamente a la oferta de mano de obra en el sureste mexicano o 

bien indirectamente mediante la generación de cadenas productivas asociadas a ese 

sector, caracterizándose, como hemos visto como una industria extractiva de enclave. 

 

Dado que la migración internacional de nuestro país a los Estados Unidos se debe a la 

búsqueda de oportunidades de empleo, el retorno se explica en buena parte a partir de 

la inaccesibilidad a él, fenómeno que se ha incrementado en años recientes en la Unión 

Americana, debido a la crisis financiera y económica de aquel país, al surgimiento de 

nuevas leyes antiinmigrantes y a expulsiones directas o deportaciones mediante redadas 

en centros de trabajo, vía pública, transporte y hasta en las viviendas. 

 

Ya hemos dado cuenta de los beneficios de las remesas en el desarrollo integral, ahora 
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se analizan las características de la reinserción laboral de los migrantes retornados de 

los Estados Unidos, diversos autores coinciden que la reinserción exitosa depende de 1) 

el enriquecimiento como capital humano del migrante, es decir, la acumulación de nuevos 

conocimientos, habilidades y calificaciones, 2) de los recursos económicos ahorrados 

adquiridos en la Unión Americana, 3) de las posibilidades de empleo y/o inversión en las 

comunidades de origen, 4) de su iniciativa personal y los aspectos 3 y 4 dependerán a su 

vez de 5) el mantenimiento activo de las redes sociales durante la ausencia en su 

comunidad. 

 

Mediante información censal para 1990, 2000 y 2010 se ha podido determinar que hubo 

un incremento de los compatriotas que regresaron a nuestro país, particularmente 

durante la última década 2000-2010. Durante esos 30 años se observa que estados 

tradicionalmente no expulsores como Veracruz, también llamados entidades migrantes 

tardías o emergentes, observaron un incremento de migrantes de regreso con 

porcentajes similares a los estados tradicionalmente expulsores. 

 

Para el caso de Veracruz podemos observar esta tendencia, en 1990 registró menos de 

un punto porcentual de migrantes de regreso, en 2000 alcanzó el 1.7%, pero en 2010, el 

censo más reciente, muestra un porcentaje de población migrante de retorno de 5.9 %, 

incluso superior a Zacatecas, estado con una añeja tradición migratoria. 

Tabla 20 Distribución porcentual de los migrantes mexicanos retornados de Estados Unidos a 
estados tradicionalmente migratorios y emergentes* por año censal 

Estado 1990 2000 2010 
Jal.2/ 17.8 13.5 8.7 
Mich. 2/ 10.0 11.0 8.4 
Gto. 2/ 7.3 7.8 7.9 
Méx. 2/ 3.0 5.1 6.3 
Ver. 1/ 0.7 1.7 5.9 
B.C. 2/ 9.8 7.8 4.9 
Gro. 1/ 1.8 3.8 4.5 
Pue. 1/ 1.3 3.6 4.3 
Oax. 1/ 1.0 2.6 4.3 
Hgo. 1/ 0.6 2.1 4.0 
Zac. 2/ 6.2 4.0 3.3 
Total 100 100 100 
1/ Se consideran estados migratorios emergentes aquellos que a partir de los noventas del siglo 
XX comenzaron a reportar migración trasnacional hacia los Estados Unidos. 
2/Estados considerados con tradición migratoria 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, INEGI. 
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Si se analiza el tamaño de localidades destino de los migrantes retornados de los Estados 

Unidos, tenemos que hacia 1990 la mayor parte de ellos se ubicaron en zonas urbanas, 

tanto a nivel nacional como en Veracruz, sin embargo, dicha tendencia cambió para el 

año 2000 para el estado de Veracruz cuyos migrantes se ubicaron mayormente en 

comunidades rurales de menos de 2,500 habitantes, no así a nivel nacional. Para el año 

del censo 2010, las comunidades rurales de menos de 2500 habitantes continuaron 

registrando para Veracruz la mayor proporción de migrantes de retorno, situación que 

también ocurrió a nivel nacional. Lo anterior significa un reto para la elaboración de 

políticas públicas de los tres niveles de gobierno, así mismo, que la migración cada vez 

más ha sido originada en comunidades rurales tanto en el país en su conjunto como en 

el Estado de Veracruz. 

 

Tabla 21 Distribución porcentual de migrantes mexicanos retornados de Estados Unidos a México 
y Veracruz por año censal, tamaño de localidad, género y grupo de edad 

Ámbito 1990 2000 2010 
Tamaño de localidad 

Nacional 

Menos de 2 500 habitantes 25.26 28.45 34.65 
De 2 500 a 14 999 habitantes 14.62 17.33 18.36 
De 15 000 a 99 999 habitantes 15.86 16.23 15.73 
De 100 000 o más habitantes 44.26 37.99 31.26 
Veracruz 

Menos de 2 500 habitantes 17.50 37.32 52.21 
De 2 500 a 14 999 habitantes 30.00 24.14 20.26 
De 15 000 a 99 999 habitantes 10.00 13.99 13.28 
De 100 000 o más habitantes 42.50 24.55 14.24 

Género 
Nacional 

Hombres 62.45 65.11 72.01 
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Ámbito 1990 2000 2010 
Mujeres 37.55 34.89 27.99 
Veracruz 

Hombres 60.00 66.45 76.74 
Mujeres 40.00 33.55 23.26 

Grupo de edad 
Nacional 

De 0 hasta 19 años 18.55 15.34 9.64 
De 20 a 49 años 68.91 73.92 79.41 
50 años o más 12.40 10.46 10.91 
No especificado 0.14 0.28 0.05 
Veracruz 

De 0 hasta 19 años 15.00 13.53 6.98 
De 20 a 49 años 65.00 77.77 84.72 
50 años o más 20.00 8.32 8.30 
    
Total Nacional 100.00 100.00 100.00 
Total Veracruz 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, INEGI. Tomado de ANGUIANO-TÉLLEZ, María Eugenia; 
CRUZ-PIÑEIRO, Rodolfo; GARBEY-BUREY, Rosa María, “Migración internacional de retorno: trayectorias y reinserción 
laboral de emigrantes veracruzanos”, Papeles de Población, vol. 19, núm. 77, julio-septiembre, 2013, pp. 115-147, 
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. 

En cuanto al género ha habido un decrecimiento de mujeres que retornan respecto a los 

hombres que responde al incremento de la vigilancia en la frontera particularmente a 

partir del 11 de septiembre de 2001 lo que las hace más vulnerables a ser deportadas 

evitando a partir de entonces la migración, el decrecimiento femenino de retorno también 

responde a los patrones culturales que asocian la provisión material de las familias a los 

hombres y que es buscada en los Estados Unidos, por su parte la estabilidad y el cuidado 

de la familia y el hogar ocurre por parte de las mujeres y finalmente también responde a 

las pocas o recientes redes sociales en el vecino país que permitan asegurar su regreso 

y permanencia. 

 

En cuanto a los grupos de edad de los mexicanos retornados entre 20 y 49 años se ha 

incrementado, resultado de la intensificación del control fronterizo, de las crisis 

económicas en particular la de 2008 originada en los Estados Unidos y por el incremento 

de legislaciones anti-inmigrantes, políticamente atractivas y con amplio apoyo popular 

bajo la premisa de proteger las fuentes de trabajo en el vecino país del norte. 

 

A lo largo de los años censales que abarcan tres décadas, han sido las actividades del 

sector primario a las que se reincorporan los migrantes mexicanos de regreso, es decir a 
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la agricultura, a la ganadería y/o a la caza y/o pesca, particularmente en 2010 para los 

migrantes veracruzanos de retorno, que alcanzaron un 39.3 % de incorporación en ese 

sector, las actividades seguidas a las que se incorporaron fueron el comercio, la 

construcción y la industria manufacturera. Lo cual también tendría que ser considerado 

por los gobiernos de los tres niveles en cuanto al diseño de políticas públicas para el 

desarrollo social. 

 

Tabla 22 Volumen y distribución porcentual de los migrantes mexicanos retornados de Estados 
Unidos a México y Veracruz por año censal, según rama de actividad 

Rama de Actividad 1990 2000 2010 
Nacional Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Agricultura y ganadería 26.5 21.4 25.6 
Minería y electricidad 0.5 0.8 1.0 
Industria manufacturera 17.5 16.7 12.9 
Construcción 7.9 12.0 14.4 
Comercio al por mayor y por menor 12.9 15.7 16.7 
Servicio de alojamiento  temporal 0.0 6.6 5.9 
Transporte, correo y almacenamiento 4.5 6.2 5.8 
Servicios financieros e inmobiliarios 1.3 3.6 4.5 
Servicios educativos y  de salud 8.0 4.7 3.4 
Otros servicios 9.0 6.9 6.6 
Actividades en el  gobierno 2.2 2.3 2.3 
No especificados 9.8 3.0 0.9 
Total 100 100.0 100.0 
Veracruz       
Agricultura y ganadería 25.0 32.7 39.3 
Minería y electricidad 10.0 2.3 1.0 
Industria manufacturera 25.0 10.7 8.6 
Construcción - 9.4 10.6 
Comercio al por mayor y por menor 5.0 16.4 15.4 
Servicio de alojamiento  temporal - 3.7 4.4 
Transporte, correo y almacenamiento - 5.9 6.3 
Servicios financieros e inmobiliarios 5.0 1.9 2.1 
Servicios educativos y  de salud 25.0 6.0 2.5 
Otros servicios - 8.3 5.2 
Actividades en el  gobierno - 0.7 4.1 
No especificados 5.0 2.0 0.5 
Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, INEGI. Tomado de Anguiano-Téllez, María 
Eugenia; Cruz-Piñeiro, Rodolfo; Garbey-Burey, Rosa María, “Migración internacional de retorno: trayectorias 
y reinserción laboral de emigrantes veracruzanos”, Papeles de Población, vol. 19, núm. 77, julio-septiembre, 
2013, pp. 115-147, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. 
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Si bien es de notar en cuanto a la dinámica de población se refiere, que la región presenta 

una tendencia a la baja debida a diversos factores ya analizados como por ejemplo que 

la población joven ha visto que el sector agropecuario no representa oportunidades 

económicas para sobrevivir, resultado de la política económica del gobierno federal que 

en años recientes no considera al sector agropecuario como prioritario en su agenda, en 

los presupuestos correspondientes y consecuentemente en la política económica, la 

producción azucarera, aun ha permitido cierto sostenimiento de la región por la venta de 

este producto al exterior cuya utilidad es posible y se finca, aun con los bajos precios 

internacionales, en los bajos montos pagados en salarios y por tonelada de caña a los 

campesinos productores propietarios de las parcelas por parte de los ingenios. 

 

Por otra parte, la crisis crónica en el sector cañero es resultado de la baja competitividad 

frente a los precios internacionales impuestos por los mayores productores mundiales, 

de la introducción de edulcorantes al mercado de los endulzantes, de que la falta de 

diversificación o alternativas de actividades económicas, aspectos que han orillando a la 

población joven a emigrar a las principales ciudades de Veracruz como Jalapa, la capital 

del estado, Córdoba, Orizaba o la Zona Metropolitana de la Ciudad de México e 

internacionalmente hacia los Estados Unidos y Canadá, destinos, estos últimos, que ha 

sido cada vez más considerados como oportunidades de desarrollo por muchas 

cuenqueñas y cuenqueños originarios del sotavento veracruzano en el sureste del país. 

 

En cuanto a los aspectos culturales los pueblos de la Cuenca del Papaloapan en el 

Estado de Veracruz de nuestro país, cuyo origen es prehispánico, su devenir también fue 

marcado por la cultura española y por la introducción de mano de obra esclava 

proveniente de África destinada las plantaciones desde la llegada de los conquistadores, 

que con los fines del mercantilismo mundial transformaron inmediatamente la zona para 

incorporarla al mercado mundial de productos como el arroz, el café, la caña de azúcar y 

el ganado. 

 
Paradójicamente, en el actual proceso de globalización las principales actividades de la 

Cuenca del Papaloapan como lo son la producción de caña y de azúcar y las actividades 
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en torno al petróleo están en crisis y esté último en particular no han podido constituirse 

en un sector de oportunidades reales para la región, por lo que se ha sido considerado 

un sector tipo enclave como ya se ha analizado. 

 

Considerada entre las regiones más rezagadas de nuestro país, en cuanto a desarrollo 

humano y política social se refiere las tendencias de las tasas de migración registran, 

desde hace algunos años, ascensos importantes y la disminución de jóvenes dedicados 

a las actividades agropecuarias propias de la región, lo cual ha generado grandes 

desequilibrios regionales manifestados en una crisis generalizada del sector 

agropecuario sotaventino. 
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CAPÍTULO 5 LA IDIOSINCRASIA DE LA POLITICA DE 
SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

EXPRESADA EN LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES, UN 
DESAFIO AL IMPULSO ECONÓMICO DEL SOTAVENTO 

VERACRUZANO 
 

5.1 La idiosincrasia norteamericana clave del expansionismo 
norteamericano 
 

Es necesario comprender la idiosincrasia norteamericana presente en sus ideas 

económicas y políticas, las cuales se originaron justo en el nacimiento de ese país, ello 

nos habrá de permitir establecer la naturaleza de su política exterior y en particular los 

acuerdos que ha firmado con México en particular los de la reciente era global, tal es el 

caso del TLC y otros más recientes en materia de seguridad. En la conformación de la 

esa idiosincrasia resaltan las ideas de Benjamín Franklin plasmadas en su obra, 

personaje de la ilustración o de la premodernidad, cuyos valores e ideas filosóficas, 

económicas y políticas influyen hasta el presente todos los ámbitos de la política 

norteamericana. 

 

Para el mundo anglosajón la propiedad, la seguridad y la libertad son principios que se 

dimensionan exclusivamente en el ámbito económico, es en este sentido que la 

independencia norteamericana alude a la “libertad de los hombres”. En la formación de 

esta idiosincrasia norteamericana Benjamín Franklin jugó un papel fundamental, quien 

según José Luís Orozco fue llamado por Weber como “el primer codificador ético del 

capitalismo” (Orozco, José Luís, 2002:7)... Franklin amalgamó valores como la riqueza 

económica, la propiedad material, el imperialismo y la ciencia en el contexto de un 

protestantismo calvinista de ultramar que los legitimó. Así mismo, incorporó valores 

personales en el ámbito del deber ser del ciudadano norteamericano como la buena 

conducta, la moderación, el ahorro y la contabilidad, que habrá de exaltar el 

conservadurismo norteamericano, previo a la constitución de las trece colonias inglesas 
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en Norteamérica en el siglo XVIII, de las que habría de surgir la nación imperial que hoy 

en día conocemos y la que según nuestros gobernantes basados en el volumen comercial 

realizado entre ambos países es nuestro principal “socio económico”. 

 

Benjamín Franklin es el impulsor y creador del perfil nacional norteamericano, de su 

estructura y de su expansión económica. Los valores mencionados habrán de constituirse 

en las ideas políticas de la nación más poderosa del mundo. “Franklin quedó al final de 

cuentas como el realista sensato cuya imagen del interés nacional serviría como 

legitimadora del estadista norteamericano” (Orozco, José Luís, 2002:10). 

 

Franklin, masón norteamericano, consideraba que la vana filosofía es aquella que 

excluye al empirismo, a la ciencia, a la historia, a la política, a la economía y a la religión, 

aspectos permeados por la “mano invisible” de Adam Smith: el capitalismo. Benjamín 

Franklin construye al Estado norteamericano desde dentro y no desde arriba, por lo que 

“no requiere de una fórmula total o totalitaria y piramidal para organizar la hegemonía de 

los nuevos Estados Unidos” (Orozco, José Luís, 2002:15). El fundador del nacionalismo 

empresarial, es un realista optimista que permite un “…laxo abanico de opciones 

intelectuales, democráticas y autoritarias, empresariales y filantrópicas, disciplinarias y 

especuladoras…” (Orozco, José Luís, 2002:35). 

 

En 1776, cuando las clases dominantes de lo que serían los Estados Unidos incorporan 

las ideas francesas de la revolución, dichas clases interpretan esas libertades como 

dogmáticas, ya que asumen que el hombre no nace igual, la palabra igualdad en el 

contexto anglosajón es utópica, se trata de una filosofía muy empirista donde la tradición 

va de Hobbes a Looke, por ejemplo, los derechos humanos son resultado de acuerdo 

entre partes. Empirismo e individualismo son parte de la tradición anglosajona y en ella 

igualdad se adquiere en virtud de tener propiedad. Cuando se habla de seguridad en el 

mundo norteamericano, se habla de una seguridad en virtud de la individualidad. En este 

caso se trata de una visión distinta, respecto a la tradición europea, particularmente la 

francesa; la visión anglosajona tiene derechos que concretiza, el derecho se supedita a 

la legalidad; los derechos se adquieren por de la vía de la negociación no por el 

nacimiento, se trata de una visión empírico capitalista. En este sentido el derecho 
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norteamericano es pragmático, para él la ley tiene que ser concreta y particular y no 

general. 

 

Sin embargo, en el mundo francés, los derechos humanos se adquieren por nacimiento 

y fraternidad, igualdad y libertad son las premisas, para el caso de la libertad se trata de 

un concepto emancipador en la declaración de los derechos del hombre en Francia que 

también hace una alusión a la igualdad, pero en cuanto a la igualdad de condiciones de 

vida, se trata de una visión antiabsolutista, se trata de una visión originada ante una 

reacción a la pobreza, en contra de los señores feudales, en contra de la iglesia católica, 

se trata de una tradición idealista del derecho. 

 

Por lo tanto, es la lógica del mercado liberal la que opera en la formulación de las políticas 

públicas y la política exterior norteamericanas, ejemplo de ello es la política migratoria, 

en la cual son los empresarios agropecuarios norteamericanos quienes  establecen las 

tendencias de la migración en virtud de sus necesidades, estableciendo las bases de los 

acuerdos migratorios, lo mismo ocurre con el aparato normativo de los diversos sectores 

económicos, los empresarios son quienes establecen la agenda de acuerdo a sus 

intereses en tanto propietarios. 

 

En los Estados Unidos el establecimiento de impuestos, pero sobre todo la norma para 

su paga por parte de los ciudadanos, en tanto contribuyentes, es un hecho que constituye 

otro ejemplo de que el derecho es resultado de un acuerdo con dimensión económica, 

en tanto que paga o contribuye quien tiene y/o quien gana o produce, la ciudadanía se 

adquiere no por nacimiento, sino por el hecho mismo de pagar los impuestos; una de las 

causas de que los Estados Unidos se independizaran de Inglaterra fue porque les 

cobraba impuestos que consideran poco fundamentados, pero sobre todo por el enfado 

que producía a las trece colonias la condonación de los mismos a otras. 

 

De manera que los emigrantes ilegales, con pocas posibilidades de pagar impuestos, o 

sólo realizar el pago de parte de ellos, dada su situación migratoria indocumentada en 

los Estados Unidos, permite que se les pueda consideran no sólo no ciudadanos, sino 

hasta criminales; por lo tanto, en el pragmatismo norteamericano, el derecho vale en tanto 
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que haya un motor que lo respalde, generalmente entendido como una fuerza económica. 

 

Por lo tanto, en los Estados Unidos, la palabra público y privado divergen con respecto a 

América latina y Europa herederos de una tradición de derecho francés, ya que fue el 

ciudadano pagador de impuestos (taxpayer), empresarios fundamentalmente, quienes 

hicieron revolución de independencia en Norteamérica, es decir, fueron los grandes 

empresarios norteamericanos, sus ingresos privados y sus correspondientes impuestos 

quienes hicieron posible el ámbito público en aquel país y no viceversa. En suma en los 

Estados Unidos el ámbito privado, da lugar al ámbito público. 

 

Por lo anterior, en los Estados Unidos se considera que el Estado es un depredador y el 

mercado es un benefactor, en México ésta lógica cambia ya que aquí se considera que 

la iniciativa privada es la depredadora y el Estado es o puede ser un benefactor. Es decir, 

el ámbito público puede ser garante del ámbito privado y no viceversa. Por ello en México 

se ha visto al empresario como un enemigo público, y como hemos visto para el caso de 

la agroindustria azucarera, lo ha sido junto con la clase política que los promovió, que por 

cierto, históricamente y hasta antes del triunfo del Partido Acción Nacional, no estaba 

dispuesta a compartir el poder con los empresarios, quienes solían estar apoyados por 

los Estados Unidos. 

 

Paralelamente, en el análisis internacional del nuevo siglo no hay que olvidar incorporar 

los aspectos geopolíticos, como el terrorismo y la seguridad nacional norteamericana, 

triunfadores de la Guerra Fría. 

 

En la idiosincrasia norteamericana la “mano invisible” de la economía se complementa 

con la mano visible de la administración, lo que da lugar a una preeminencia del criterio 

administrativo sobre el económico. Se trata en realidad del credo de la eficiencia y la 

eficacia. En esto converge desde siempre la opinión del sector empresarial 

norteamericano, quien ha promovido y aplicado las bondades de la administración. La 

disciplina de la administración se ha convertido en una variable que hizo exitoso a los 

Estados Unidos en la Guerra Fría contra la URSS. La administración se sostiene bajo el 

principio de la privatización y va enfocada a la consecución de la plusvalía internacional. 
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De manera que en la lógica del éxito expansionista norteamericano se encuentran 

intrínsecos los siguientes binomios: Región o localidad y disciplina de la administración 

privada y ámbito internacional y geopolítica. 

 

Sin embargo, a diferencia de lo que comúnmente se cree los monopolios 

norteamericanos, son creados por ayuda del Estado y los partidos políticos, 

particularmente con la del republicado, quien por ejemplo ayudaría en su momento a 

Rockefeller a crear y consolidar su imperio económico. 

 

Esta misma lógica norteamericana hará decir al economista, político, abogado y escritor 

Hamilton Alexander, fundador de los Estados Unidos que ese país ante todo era una 

república y no una democracia, por lo que propuso apoyar a la industria y al comercio 

con una política proteccionista que permitiría el desarrollo industrial, con esa lógica 

también se habrá de crear el Colegio Electoral del vecino país del norte, institución que 

agrupa a un conjunto de elegidos para elegir, a su vez y como ellos consideren correcto 

a candidatos políticos, dichos elegidos forman parte de los grupos económicos de interés 

norteamericano, se trata de una democracia más que representativa en este sentido. 

 

Por otra parte, Max Weber, después de leer a Franklin, se da cuenta y hace explícito que 

la ética protestante norteamericana vincula a la ganancia con el favor de dios, un dios 

creado por ella, y a su vez por el calvinismo del que se nutre, resultando una fuerte ética 

que permite consolidar al protestantismo norteamericano. 

 

Por su parte, Franklin considerado el padre de la ética del trabajo en Norteamérica, 

combinando la ética descrita del protestantismo calvinista, legitimó su condición de 

comprador de tierras indias para especular con ellas. En este sentido, al norteamericano 

contemporáneo le es posible interpretar que los católicos rehúsan a la riqueza, 

contrariamente a ellos, protestantes que la quieren, la desean y la persiguen. Para los 

norteamericanos, los católicos persiguen la gloria y el cielo con el sacrificio, la pobreza y 

la sumisión, valores que están en contra de la ganancia planteada por los protestantes.  

 

En este sentido la lógica del capitalismo en el catolicismo está ausente. La lógica de la 

ganancia y la lógica de la salvación se dan por la existencia de infraestructuras sociales 
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que lo permiten. Por lo tanto, fuerza y consenso contractual es la estrategia de expansión 

norteamericana. 

 

De manera que Franklin habrá de concluir que con trabajo, sobriedad y religiosidad se 

puede conseguir el éxito personal, entendido como éxito económico. Trabajo, sobriedad 

y ahorro: son principios del protestantismo, que según los norteamericanos propician la 

acumulación, Max Weber y Tockeville habrán de reafirmarlo en sus obras “El 

Protestantismo” y “El capitalismo y la democracia en América” respectivamente, libros en 

los que ambos autores concluyen que la ética protestante es una ética productiva; por su 

parte, los protestantes norteamericanos interpretaran a Biblia asumiéndose como un 

pueblo de dios. 

 

5.2 Región del Río Papaloapan del sur-sureste mexicano, del Golfo de México 
y del Caribe, regiones geoestratégicas de interés para los Estados Unidos. 
 

Como hemos reiterado la región de la Cuenca del Papaloapan en el Estado de Veracruz 

tiene rasgos que geográfica, económica, social y culturalmente la caracterizan, las 

extensas llanuras en las que fue posible el cultivo extensivo e intensivo del algodón hasta 

finales del siglo XIX y principios del XX y al mismo tiempo y hasta la actualidad el cultivo 

de caña de azúcar y la producción de ganado de doble propósito, el gran potencial 

comercial dado por sus cuerpos de agua como vías fluviales y fuentes de este vital liquido 

y sus puertos, por muchos siglos únicos vínculos de comunicación y comercio con el 

mundo desarrollado, particularmente con Europa y más recientemente con los Estados 

Unidos y más recientemente la producción de hidrocarburos: petróleo y gas 

principalmente, son actividades todas ellas que en conjunto han contribuido para 

considerar a esta región como geoestratégica. 

 

Esta región geoestratégica dadas sus características productivas mencionadas 

recientemente ha iniciado la producción de etanol a partir de la caña de azúcar cultivada, 

producto potencialmente energético que se suma a otros como la energía eléctrica, el 

petróleo y gas producidos por la región por lo que es considerada desde el punto de vista 

económico como una región energética, lo que enfatiza aún más el carácter 
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geoestratégico de la misma en el área del Golfo de México y de la región del Mar Caribe. 

 

Colindante con los Estados Unidos, con las Antillas, Centroamérica y el norte de 

Sudamérica, la región caribeña del Golfo de México comparte con muchos de los países 

de estas regiones continentales aspectos históricos, culturales y sociales, pero sobre todo 

varias de la características económicas mencionadas, por lo que particularmente el sur-

sureste mexicano y Centroamérica una vez más han sido objeto de las políticas de 

expansionismo norteamericano, las cuales a partir de los atentados del 11 de septiembre 

de 2001 consideraron a dicha región fundamental para su seguridad nacional. 

 

Es en ese contexto y acorde con la idiosincrasia norteamericana descrita que surge el 

Plan Puebla Panamá presentado por el expresidente Vicente Fox al inicio de su sexenio; 

cuyo objetivo y trasfondo es el desarrollo de la región sur-sureste conforme a los intereses 

del proceso de expansión y consolidación geopolítica de los Estados Unidos respaldados 

en el marco de la liberalización comercial y de los procesos privatizadores que le son 

inherentes; en ese contexto Fox “…durante su primera visita a Estados Unidos endosó el 

Pan Puebla-Panamá, al que calificó también como un puntal para el lanzamiento del 

ALCA, así como un esquema de integración energética con Estados Unidos y Canadá” 

(Saxe-Fernández, 2002: 33) 

 

Por lo anterior, “El petróleo [y el gas son considerados como prioritarios]… en la lista de 

intereses vitales [Por parte de Estados Unidos], razón por la cual la relación entre Estados 

Unidos con México y con Venezuela es considerada como asunto de seguridad nacional” 

(Ibídem: 30) y  “…a medida que los recursos naturales de alto contenido energético como 

el petróleo y ciertos minerales se vuelvan más escasos, tenderá a aumentar la 

competencia para lograr el acceso a esos recursos incrementando los órdenes de 

probabilidad de conflicto” (Ibídem: 33). 

 

Es importante resaltar, que en el proceso histórico de expansionismo capitalista 

norteamericano la adquisición de los recursos estratégicos de México si bien se han ido 

transformando en cuanto a la denominación y formato de los planes para hacerlo el 

principal objetivo no se ha claudicado (Ibídem), es así que como antecedentes directos 
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para la continuidad del Plan Puebla Panamá en siglo XXI pueden considerarse a los 

tratados MacLane-Ocampo de 1859, la concesión del Istmo de Tehuantepec oaxaqueño 

al Inglés Pearsons en 1899 que darían por resultado las primeras vías ferroviarias de 

nuestro país, el programa de “ayuda tecnológica” de 1947 entre Oficina de Estudios 

Especiales (OEE) dependiente de la Secretaria de Agricultura y la Fundación Rockefeller 

para aumentar la producción de alimentos en el marco de la Revolución Verde entre otros 

ya mencionados y muchos otros mencionar en diversos ámbitos. 

 

5.3 La naturaleza articuladora del Acuerdo de Libre Comercio de América del 
Norte 
 

El TLC en tanto que reúne los valores de la idiosincrasia norteamericana descritos 

constituye un contrato más que un acuerdo, presupone en ese sentido igualdad entre 

pares propietarios, es decir entre empresarios, quienes como se mencionó son quienes 

establecen la agenda gubernamental a través de la cual son representados sus intereses, 

en este sentido el TLC puede ser roto simplemente por la acusación de la violación del 

mismo. Continuando con la lógica descrita, se trata de un gran contrato cuyo vigilante de 

que se cumpla son los Estados Unidos, quien lo viole puede ser sancionado, que no 

pueden ser este país en tanto vigía del mismo. En concordancia, en que la figura clave 

del capitalismo es el contrato, mediante el cual se puede traspasar la propiedad del otro, 

todo gira por lo tanto en torno a la propiedad y el mercado de bienes y/o servicios. 

 

Aspecto que consecuentemente lleva a interpretar al TLC como la compra-venta de 

México, como atinadamente lo hace Saxe-Fernández, interpretación que permite 

entender el objetivo de la política económica y externa de los Estados Unidos y la que las 

autoridades de México a partir de 1994 han decido llevar a cabo de manera conjunta con 

aquel país con el espíritu de la idiosincrasia estadounidense y en el marco ideológico del 

neoliberalismo que le es afín. 

 

Los efectos directos de dicha la política económica implementada a partir de los años 

ochenta y afianzada en 1994 con el TLC el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari habría 

de desterrar por completo el modelo de sustitución de importaciones por el mencionado 
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de corte liberal que presupone el equilibrio de los mercados resultado de la confluencia 

masiva de ofertantes y demandantes, resultado del amalgamiento del enfoque teórico de 

la economía clásica de la mano invisible de Adam Smith y del enfoque marginalista de la 

teoría económica neoclásica. 

 

El TLC, requería los ajustes necesarios para permitir la libertad comercial como su 

nombre lo indica, de ahí que bajo la idiosincrasia norteamericana de acuerdo comercial 

pasó a perfilarse como aparato normativo que incide directamente en la eliminación de 

barreras arancelarias para los diferentes productos considerados, se reitera la premisa 

de la idiosincrasia norteamericana de que el derecho vale en tanto que haya una fuerza 

que lo respalde, generalmente una fuerza económica, esa es la base del derecho 

norteamericano como ya lo mencionamos. 

 

Sin embargo, la libertad comercial que propone como equilibrio no ha sido posible lograrla 

porque quienes confluyen en los mercados ya liberados, no cuentan con las mismas 

condiciones de producción, por lo tanto el presupuesto de igualdad entre propietarios bajo 

la lógica de la idiosincrasia norteamericana no se cumple. 

 

Por lo anterior, el TLC Saxe-Fernández lo inscribe en el marco de muchos otros tratados 

entre Estados Unidos y México en los cuales se deja ver ante todo la política imperialista 

de nuestro vecino país del norte, al respecto establece que dichos tratados han sido 

intentos y en ocasiones logros de procesos de compra-venta de territorios geográficos, 

de empresas y hasta de soberanía, atentando en contra de la independencia y 

autodeterminación de los pueblos. 

 

Específicamente para el caso del TLC el citado autor establece que estos procesos 

también son resultado de una política exterior norteamericana gestada a través de su 

historia en la que la presidencia de ese país ha sido un factor esencial, ya que ha 

encontrado la manera de legitimar los intereses fácticos norteamericanos aún a costa del 

Congreso de ese país, por lo que le denomina una presidencia imperial. Al respecto habrá 

que recordar que el propio TLC fue aprobado por la presidencia norteamericana en un 

contexto similar denominado fast-track, procedimiento que omite la votación del 
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Congreso de los Estados Unidos, otorgado al presidente la autorización para negociar, 

sin permitir enmiendas al texto. La presidencia imperial a través de diversos 

procedimientos como el descrito ha sido un instrumento de la presidencia norteamericana 

recurrente en los procesos de expansionismo de Estados Unidos “…dedicada al uso de 

instrumentos policiaco-militares y de diplomacia abierta o encubierta para reestablecer 

los equilibrios y el orden e impulsar otro ciclo de expansión e inversión” (Saxe-Fernández, 

2002: 101) 

 

De acuerdo Saxe-Fernández el interés norteamericano por el sureste de México y sus 

recursos destacado en el Tratado McLane-Ocampo firmado por el presidente Juárez ya 

mencionado, que establecía el interés empresarial y estratégico norteamericano por el 

Istmo de Tehuantepec y poder expandir sus mercados entre el Atlántico y el Pacifico y 

que le otorgaba a ese país tres servidumbres de paso a perpetuidad por el territorio 

nacional fue neutralizado por el presidente Cárdenas; sin embargo, la misma inquietud 

ha resurgido en cuanto a objetivos se refiere en el Mega Proyecto del Istmo de 

Tehuantepec para que sus empresas puedan transformar y comerciar, más aún, los 

hidrocarburos mexicanos, el agua como líquido vital, vía fluvial y productora de 

electricidad, así como el potencial genético de los recursos naturales susceptibles de ser 

patentados en su beneficio. 

 

En este mismo sentido los parámetros centrales del Plan Puebla Panamá coinciden con 

las recomendaciones del Banco Mundial, permitiendo que las corporaciones 

internacionales sean las beneficiarias mayoritarias. Dicho plan ha previsto una zona de 

influencia creciente que eventualmente pueda incluir a Venezuela y a Colombia. 

 

Para el caso del sureste mexicano, en el cual se localiza la región de la Cuenca del 

Papaloapan las acciones gubernamentales o políticas públicas de nuestros gobernantes 

se han orientado a desregular estratégicamente los recursos humanos y naturales, así 

como los de infraestructura que permitan al sector privado extranjero su manejo. 

 

Por lo anterior, “…el “megaproyecto” del Istmo de Tehuantepec que incluye la 

participación de empresas estadounidenses en la construcción de una autopista de 411 
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kilómetros, la concesión a empresas privadas del corredor tranístmico ferroviario y la 

construcción de generadoras de electricidad.” (Saxe-Fernández, 2002: p. 85) ha tomado 

nueva fuerza en el contexto neoliberal de la política nacional, lo que es consecuente con 

el interés norteamericano de los recursos naturales como el petróleo, las vías fluviales y 

el agua en abundancia que posee todo el sureste de México, desde Veracruz hasta 

Chiapas, particularmente el Río Grijalva y la Cuenca del Río Papaloapan en la que por 

cierto no cesan las actividades de exploración y extracción de la paraestatal PEMEX, 

centro de la reforma energética impulsada inicialmente por el gobierno de Felipe Calderón 

Hinojosa y concluida con su aprobación por parte de la actual administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Consideramos que tanto el Tratado de Libre Comercio, el Mega Proyecto del Istmo de 

Tehuantepec, el Plan Puebla Panamá, hoy actualizado con el nombre de Programa 

Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018, así como la iniciativa Mérida con sus 

respectivas actualizaciones, entre otros, forman parte de los planes expansionistas del 

sector empresarial y de seguridad de los Estados Unidos con el objetivo de subordinar o 

“integrar” al sur-sureste de México ya de por sí marginado, junto con Centroamérica a los 

intereses de las empresas trasnacionales manifiestos en las políticas de seguridad 

nacional del vecino país del norte. 

 

A su vez, dichos acuerdos y tratados, forman parte de la conformación del Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), también impulsada por los Estados Unidos en todo el 

continente y con los mismos objetivos expansionistas que pretenden controlar los 

recursos estratégicos de la región de América Latina y el Caribe. 

 

Es importante comentar que los tratados y acuerdos comentados también tienen en 

común la autosubsunción de los políticos mexicanos que los han impulsado a favor de 

los intereses norteamericanos, respecto a ello destacan las “…propuestas salinistas, 

zedillistas… [,Foxistas, calderonistas y ahora peñistas]…para privatizar la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y PEMEX, a favor de intereses estadounidenses con sus 

socios locales como ya ocurrió con Ferrocarriles Nacionales de México.(FNM)” (Saxe-

Fernández, 2002: p. 89). 
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En este contexto El TLCAN o NAFTA “…orienta masivamente el presupuesto federal al 

gasto no productivo y aplica un esquema de privatizaciones que significa el traspaso del 

control y el usufructo de las principales actividades económicas desplegadas en el 

espacio territorial mexicano en favor de empresas extranjeras, principalmente de Estados 

Unidos y Canadá” (Saxe-Fernández, 2002: p. 90). Sin embargo, esta constante de la 

política exterior norteamericana aplicada en todo el mundo ha polarizado internamente a 

muchos países a lo largo de la historia, tal es el caso de nuestro país en 2006. El riesgo 

son estallidos sociales o revolucionarios. 

 

Por otra parte el proceso de privatización que presupone el ALCA, incluye 

estratégicamente la privatización de la banca, consolidada desde hace varios años, que 

permite desviar la inversión pública y privada del aparato productivo real, ocasionando el 

quiebre de micro y medianas empresas, que emplean a la mayor parte de los trabajadores 

del país, así como un incremento espectacular de la cartera vencida. Adicionalmente, 

dichos procesos de privatización han sido llevados a cabo en medio de un proceso de 

lavado de dinero originado en el narcotráfico, sector que hoy se presupone adquirió varias 

empresas rematadas por el Estado mexicano. 

 

Los procesos descritos, no están ajenos por supuesto al diseño e implementación del 

ALCA, a lo que se agregan las políticas impuestas por organismos internacionales como 

el FMI y el BM, que proponen particularmente políticas fiscales regresivas con mayores 

tasas impositivas en artículos indispensables para las clases medias y bajas. 

 

5.4 Los objetivos y saldos del Plan Puebla Panamá. 
 

El TLC y al ALCA son los antecedentes inmediatos de este Plan, el cual se suma en los 

años noventa a los apoyos del Banco Mundial con importantes proyectos de conservación 

y utilización de las riquezas biológicas, dando la posibilidad a los países de aminorar sus 

deudas financieras si implementaban los programas incluidos. En consecuencia de dicho 

Plan derivaron los proyectos Corredor Biológico Mesoamericano y el Corredor Coralino 

Mesoamericano, en los que subyace la posibilidad de asegurar y disponer del amplio 
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potencial biológico de la región, a través del sistema de patentes vinculado a las 

principales transnacionales en el sector agropecuario mundial, que al parecer, será en el 

siglo XXI la primordial fuerza productiva, con la posibilidad de proveer de nuevos insumos 

a la agroindustria vía la ingeniería genética, tal ha sido en el caso de los edulcorantes 

resultantes de frutos africanos y sudamericanos considerados exóticos por occidente 

como la stevia o la pentadiplandra brazzeana que han dado por resultado endulzantes 

más baratos que compiten con el tradicional azúcar, lo que ha contribuido a su crisis como 

sector industrial. 

 

Por su parte en 1996, durante el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo se anuncia el 

Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que incluía un paquete de 

146 proyectos orientados a: 1) la modernización de las vías de comunicación, 2) 

Modernización y ampliación de los Puertos de Coatzacoalcos en Oaxaca y Salina Cruz 

en el estado de Oaxaca, 3) la instalación de granjas camaroneras, 4) plantaciones de 

Palma Africana y eucaliptos, 5) Ampliación y modernización de zonas turísticas de lujo, 

6) Instalación de un cordón de maquiladoras a lo largo del Istmo de Tehuantepec, 7) la 

ampliación de la explotación de yacimientos mineros, 8) la modernización del ferrocarril 

transístmico 8) la construcción del aeropuerto internacional del Ixtepec, Oaxaca, 9) la 

instalación de generadores eólicos de electricidad en la zona costera del Istmo 

oaxaqueño, 10) la privatización y modernización de la represa Benito Juárez, 11) la 

construcción de una serie de presas, túneles y canales en la selva de los Chimalapas y 

12) la implementación del Programa de Certificación de la Propiedad Ejidal PROCEDE, 

cuyos propósitos ya describimos. 

 

Sin embargo, las consecuencias para el desarrollo regional a dieciocho años de su 

implementación ha sido la agudización de la pobreza, imposibilitando la competencia 

regional frente a las aperturas comerciales y si lo han hecho ha sido en términos muy 

inequitativos, tal es el caso del azúcar como ya se ha analizado, la cual ha bajado su 

valor frente a los precios internacionales, por su parte el PROCEDE no ha generado el 

aseguramiento de la propiedad de la tierra y continua existiendo un mercado de tierras 

en un marco de incertidumbre, toda vez que no se completan los procesos de gestión 

para la titulación. 
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En diversos municipios para el abasto popular se ha extendido la red de tiendas 

departamentales privadas que han afectado a las economía regionales y locales con la 

oferta de productos importados a bajo precio, generalmente subsidiados, a lo que se 

suman los procesos migratorios analizados iniciados en los noventa e intensificados al 

iniciar el siglo XX, colocando a toda la región sur-sureste como expulsora de personas 

económicamente activas desempleadas y pauperizadas y una degradación ambiental 

iniciada con la Revolución Verde que generalizó el uso de insecticidas, pesticidas y 

herbicidas con catastróficos resultados para la vegetación local y otro tipo de cultivos. 

 

Finalmente, la implementación de los numerosos planes mencionados nunca consideró 

la opinión de las comunidades de la región, por lo que además han careciendo de 

legitimidad social y política. 

 

Aun así el Plan Puebla Panamá, diseñado por la administración del expresidente Vicente 

Fox tal como lo manifestó, tenía un fuerte compromiso de mercado, dada su 

correspondencia con el TLC y el ALCA para su inserción internacional. El Plan habría de 

incluir por su parte, para la región del sur-sureste de México obras de infraestructura 

como carreteras, caminos, puentes, ferrocarriles, gasoductos, puertos, aeropuertos y 

telecomunicaciones, en suma facilidades para el desempeño del capital trasnacional para 

explotar la región dada su biodiversidad, su carácter petrolero, sus fuentes de agua para 

consumo, para la producción de electricidad y como vía fluvial, manifestado ello en las 

grandes reservas petroleras ya analizadas, en los mayores afluentes hídricos del país, 

en su potencial fluvial en torno al Istmo de Tehuantepec y en el Golfo de México y el mar 

Caribe del que forma parte, constituyendo toda la región un corredor con amplio potencial 

que puede contribuir al desarrollo del hemisferio norte, específicamente de Norteamérica, 

correspondiendo dicho objetivo a la lógica histórica geoeconómica y geopolítica de los 

Estados Unidos en particular de su capital económico. 

 

Respecto a la biodiversidad establecida en las propuestas del Plan se ha abierto la 

discusión sobre el lugar que ocupa México como potencia mundial después de Brasil que 

es la primera por la selva amazónica en la que se encuentra, estableciéndose que el 
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Corredor biológico Centroamericano, ubicado entre Panamá y los estados mexicanos de 

Oaxaca, Guerrero y Michoacán, constituye la segunda potencia mundial en biodiversidad, 

convirtiéndola en una riqueza estratégica de interés geopolítico. 

 

En suma, se ha venido conformando y complementando una serie de planes en torno a 

la región de América Latina y el Caribe que se encuentran manifiestos desde el Plan 

Puebla Panamá y sus programas vinculantes. 

 

Tabla 23 Sistema de corredores en el contexto del Plan Puebla Panamá 

Corredor Alcances 
Corredor Biológico Comprende las áreas más ricas en bioriqueza y endemismo. 

Corredor Logístico 
Enlaza los principales puertos, aeropuertos y ciudades entre el Atlántico 
y el Pacífico, entre el Norte y el Sur. Se incluye también una red de 
carreteras, el gasoducto regional y la red de fibra óptica. 

Corredor Urbano 
Industrial 

Está formado por una red vial que conecta a las principales ciudades con 
los puertos aeropuertos y ferrocarriles. 

Corredor Carretero Comprende el Eje Carretero y ferroviario desde Puebla hasta Panamá. 

Corredor Costero Incluye dos sistemas de conexiones. Uno en el Pacífico y otro en el 
Atlántico. 

Corredor 
Interoceánico 

Atlántico-Pacífico 

Considera a Puerto Cortés-Puerto Cutuco (Honduras), el Istmo de 
Tehuantepec y el Canal de Panamá. También es importante la conexión 
entre el Golfo de Fonseca y los puertos del Atlántico centroamericano. 

FUENTE: Tomado de Pérez José Ángel “El Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá como estrategias paralelas al ALCA” 
Visiones Alternativas, América Latina y el Caribe: http://pl-va.prensa-latina.cu/militarizacion/articulos/pcolom/7.htm, elaborado 
por el autor sobre la base de Mesoamérica. Los Ríos Profundos. Alternativas Plebeyas al Plan Puebla- Panamá. 2da. Edición, 
consultado en agosto de 2014. 

 

Otro aspecto de la dimensión global y geopolítica de los efectos del Plan Puebla Panamá 

es la emigración de México ya mencionada, que se suma a la de Centro y Sudamérica 

hacia los Estados Unidos, la cual pasa por nuestro país con el propósito de llegar al 

vecino país del norte, ocasionando que dichas migraciones en su conjunto causen 

tensiones entre el sector agropecuario del sur de ese país y otros grupos conservadores 

que se manifiestan, a su vez, en tensiones de la relación bilateral entre México y los 

Estados Unidos principalmente. 

 

La emigración urbana y rural que se intensificó en México a partir de iniciado el siglo XXI 

hacia los Estados Unidos, resultado de altas tasas de desempleo y subempleo, fue la 

consideración en el plan de inversiones en maquila dirigidas a evitarla y aprovechar así 

la población de esos flujos migratorios en sus países de origen como el nuestro, población 
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que se caracteriza por económicamente activa dada la en edad de las personas que la 

constituyen, tratando de evitar así las presiones migratorias mencionadas. 

 

Adicionalmente, el Plan consideró coadyuvar a contener las reminiscencias potenciales 

de diversos movimientos insurgentes de la región como Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala y en Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el sureño estado de 

Chiapas en México y constituir un cerco político-militar que eventualmente pudiera 

contener, a su vez a la insurgencia colombiana y a la Revolución Bolivariana de 

Venezuela, “No debe perderse de vista que donde termina el P.P.P. [Plan Puebla 

Panamá], o sea, en Panamá, está la frontera donde empieza el Plan Colombia” (PEREZ 

2006). 

 

El lanzamiento del Plan Puebla Panamá también habría de marcar un cambio de rumbo 

en la política exterior mexicana, pues planteó ejercer una influencia internacional hacia 

Centroamérica siendo un plan nacional derivado directamente del Plan Nacional de 

Desarrollo de México. En este sentido el papel beligerante que México se planteó a través 

de él, particularmente  para albergar o detener a la población que se dirige a los Estados 

Unidos mediante las inversiones planteadas, han hecho que se le caracterice como un 

plan “gozne”, “bisagra” o como “subimperialismo” al papel que con él México se propuso 

llevar a cabo. 

 

Para lograr sus objetivos, el Plan Puebla Panamá planteó ocho iniciativas: 1) Desarrollo 

Sustentable, 2) Desarrollo Humano, 3) Prevención y mitigación de los Desastres 

Naturales, 4) Integración vial, 5) Promoción del Turismo, 6) Interconexión Energética, 7) 

Facilitación del intercambio comercial y 8) Integración de los Servicios de 

Telecomunicaciones. Sin embargo, en la práctica sus objetivos son la liberalización de la 

región para la explotación de sus recursos a través de trasnacionales, como vía para la 

consolidación de un bloque económico mundial adicional al asiático y al europeo con los 

que pueda competir el mercado norteamericano. Para ello los organismos internacionales 

ejercen presión por medio de sobornos y el cobro de intereses de la deuda a los gobiernos 

de la región de influencia que el Plan considera. 
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En suma, las nuevas estrategias regionales surgidas a partir del agotamiento del modelo 

de sustitución de importaciones, desde el TLC, pasando por la creación del Pan Puebla 

Panamá hasta la actualidad han tenido el propósito de facilitar la inversión extranjera 

retomándose el proyecto del corredor transítsmico que incluye toda la franja territorial 

nacional más estrecha que va de México a Centroamérica, la cual corresponde al área 

Mesoamericana, por lo que diversos autores han optado por llamarla en este nuevo 

contexto internacional para la región la Nueva Mesoamérica, cuyo plan es potenciar las 

vías interoceánicas de comunicación fluviales, carreteras, ferroviarias eléctricas y de fibra 

óptica, así como la instalación de maquiladoras, la liberalización de tierras a través del 

programa PROCEDE en el caso de México. “Los mismos viejos conceptos: inversiones 

necesarias, creación de empleos, justicia social, oportunidades a la iniciativa privada, 

mayor seguridad para las inversiones, apertura a las relaciones comerciales, etc.” 

(GARCIA, 2003: p. 3). 

 

La creación de la CODELPA, para la región del Papaloapan, resultado de un enfoque 

estructuralista, en las que el apoyo estatal era fundamental para contribuir a generar la 

demanda agregada necesaria para para reactivar las fuerzas de mercado, vía la 

sustitución de importaciones fue la estrategia de los gobiernos postrevolucionarios del 

siglo XX, bajo la premisa de alcanzar un Estado de Bienestar que nunca se consolidó, 

pues el resultado como hemos visto fue el crecimiento desigual de las regiones y de la 

población en cuanto a densidad e ingresos. 

 

Sin embargo, menciona Daniel Hiernaux (2002) que las estrategias neoliberales 

mencionadas que habrían de implementarse, lo harían en medio de un discurso oficial de 

planificación exacerbado: Ley Nacional de Planeación, El Sistema Nacional de 

Planeación democrática, y los Comités de Planeación del Desarrollo (COPLADES) a nivel 

estatal y municipal pero, “nunca como en ese momento se podía asistir a tal 

“desordenamiento del territorio” ya se había dejado al mercado actuar, transformando el 

territorio radicalmente, mediante la instalación de maquiladoras, la creación de centros 

turísticos en Cancún e Ixtapa, etc., irónicamente sin previsión o evaluación, es decir sin 

planeación, se trataba de un desorden territorial arbitrario, al margen de los actores, de 

los procesos socioeconómicos y políticos, en la práctica se había abandonado la 
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integración regional por la idea de una región política transnacional, un inconcluso Estado 

de Bienestar por la reasignación de recursos vía el mercado. 

 

En este contexto, han sido las políticas regionales transnacionales, impulsadas por el 

neoliberalismo a través del ALCA, en particular, las que permitan a la economía del este 

de los Estados Unidos,una mejor comunicación con la economía del Oeste y con la 

cuenca del Pacifico, las que han transformado el territorio de no sólo de México, sino de 

todo el continente, constituyéndose en un espacio con potencial en desarrollo de flujos 

de bienes, personas, energía e información para el comercio, lo que significa una 

transformación del enfoque regional, en la que ahora el territorio es sólo un soporte de 

circulaciones para el comercio, es decir, de la racionalidad productiva de la acumulación 

y ya no como espacio para habitarlo que permitía la formación o el mantenimiento de la 

identidad, pero con un renovado New Deal, en la que la presencia e intervención del 

Estado es indispensable para lograrlo (HIERNAUX 2002, p 5 y 6). 

 

Sin embargo, este nuevo enfoque supuestamente regionalista plantea ambigua la 

definición de región, ya incluye sólo ciertas entidades del sur-sureste del país y los países 

centroamericanos, con divergentes características, pero enmarcados por la pobreza y la 

marginación, características que si bien comparten otros estados del norte, estos no se 

incluyen en el Plan, por lo que pobreza y marginación no pueden ser las características 

para definir la región de la que supuestamente parte el Plan Puebla Panamá, 

remitiéndonos a considerar que la exaltación de pobreza y marginación se plantean más 

bien como potenciales salarios baratos, un atractivo para los inversionistas considerados. 

 

Adicionalmente, es de esta población de la que surge la mayor parte de la migración 

trasnacional hacia los Estados Unidos, que requiere ser contenida para que no compita 

con los trabajadores estadounidenses, ateniendo una añeja demanda de los sindicados, 

así como de grupos conservadores en ese país, constituyéndose dicha situación en un 

atractivo para los inversionistas que podrían pagar menores salarios invirtiendo en la 

región geográfica considerada por el Plan Puebla Panamá, con relación a los sueldos 

demandados en los Estados Unidos, donde la regulación, las condiciones de trabajo y 

los grupos de presión para garantizarlas son mayores. 
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Por otra parte, el Plan Puebla Panamá se planteó como una estrategia de desarrollo, sin 

embargo, se remitía únicamente a la creación de infraestructura y actividades 

productivas, para aprovechar las ventajas competitivas del Tratado de libre Comercio, lo 

cual quedó establecido desde el documento base del que partió o se inspiró el gobierno 

de Vicente Fox para su elaboración llamado “El Sur también existe” coordinado por 

Santiago Levy, con una visión economicista neoclásica de la escuela de Krugman, que 

resalta los excesivos costos de transporte por falta de infraestructura, sin considerar a la 

población indígena existente en los estados y países considerados por el Plan, lo que 

lleva a reiterar que el sureste es más visto como un espacio de localización con potencial 

de integrarse al mercado mundial que como una región. A lo anterior, se suma su falta 

de vinculación-inclusión de estudios adicionales, la separación de políticas públicas 

destinadas a eliminar la pobreza y las destinadas para el desarrollo regional que 

aprovechen sus ventajas competitivas, por lo que se plantea interconectar ciudades de 

la región con la creación de dos ejes costeros por parte del Estado (Golfo y Pacífico) 

(HIERNAUX 2002, p 7-10). 

 

En este contexto, regiones como la de la Cuenca del Papaloapan, ya no merecen la 

atención gubernamental en tanto lo son, sino en tanto están incluidas, junto con todo el 

Estado de Veracruz en el Plan Puebla Panamá y este a su vez en el TLC y el ALCA, que 

forman parte de las estrategias del expansionismo norteamericano con miras a 

comercializar los recursos privatizables y patentables como el petróleo, el material 

genético existente y paisaje para el turismo a través de su transformación, lo que ha 

llevado a realizar las modificaciones constitucionales necesarias, pudiéndose prever que 

el modelo de economía de enclave ya registrado en la industria petrolera se extienda a 

las otras, disociándolas de su entorno, mediante la exportación de ciertos recursos, 

transformando a sus dueños culturales simplemente en mano de obra barata. 

 

Asimismo, de manera implícita el Plan Puebla Panamá buscó el incremento del consumo, 

procurando la concentración de la población en zonas urbanas, para aprovechar las 

economías de escala no sólo en la dotación de servicios públicos, sino en la venta de 

bienes y servicios industrializados de consumo, con la consecuente desintegración de los 
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sistemas de mercado locales y de comunidades indígenas no consideradas 

explícitamente en él. (HIERNAUX 2002, p 16). 

 

5.5 El Proyecto Mesoamérica y el Programa Regional de Desarrollo del Sur-
Sureste 2014-2018. 
 

El Plan Puebla Panamá emanado del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del 

expresidente Vicente Fox, formalizó las intenciones de la política nacional para integrar 

la zona sureste del país con Centroamérica y eventualmente hacerlo con el TLC y el 

ALCA, correspondería al expresidente Felipe Calderón y al actual presidente de México 

Enrique Peña Nieto realizar lo conducente para consolidar la estrategia inicial mediante 

el Proyecto Mesoamérica y el Programa Regional de Desarrollo del Sur Sureste 2014-

2018 respectivamente. 

 

Felipe Calderón estableció los siguientes compromisos para fortalecer el PPP mediante: 

 

a) Fortalecer institucionalmente el PPP. 

b) Articularlo con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

c) Gestionar la cartera de proyectos e incorporar nuevas áreas prioritarias, con base en 

lineamientos para su selección y gestión. 

 

Dicho impulso derivó en el Proyecto Mesoamérica (PM), que integró a 10 países 

mesoamericanos, priorizando proyectos de interconexión eléctrica, de la infraestructura 

de transporte, telecomunicaciones, facilitación comercial y competitividad y a áreas 

sociales como salud, medio ambiente, gestión del riesgo y vivienda. En suma la 

continuidad de los planes neoliberales planteados a partir del agotamiento del modelo de 

sustitución de importaciones sólo con algunos cambios en la estructura organizacional. 

 

Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto ha continuado en la búsqueda de la 

competitividad basada ya no en la dotación de factores o ventajas comparativas, sino en 

el concepto de Krugman de ventaja competitiva, entre los espacios que sirven de soporte 

a la actividad económica capaces de incrementar el valor agregado de los bienes, 
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mediante el incremento de la inversión en infraestructura, biotecnología y tecnologías de 

la información y comunicación, es decir, en la búsqueda de economías de escala basadas 

en el conocimiento y la innovación. 

 

En este sentido, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Nacional de 

Infraestructura 2012-2018 han establecido los sectores estratégicos y los proyectos 

específicos de la política para vincular e integrar a la regiones del país con los mercados 

internacionales, destacando la Estrategia Transversal Sur-Sureste “para acercar a las 

comunidades más alejadas, mejorar el acceso a los mercados, promover el acceso a 

mejores servicios y agilizar el traslado de las mercancías por la región” 

 

El sur-sureste continúa contemplado para consolidarlo como región energética con 

proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, plantas de generación de 

electricidad, redes de transmisión de datos y para la construcción de gasoductos, 

fundamentalmente mediante inversiones públicas, privadas y mixtas, consideradas en la 

Reforma Energética recientemente aprobada que ha significado abrir la inversión 

mencionada a compañías trasnacionales como se puede ver en el cuadro 3 del anexo. 

 

Las leyes secundarias que fijan las reglas para la instrumentación de la Reforma 

Energética promulgada en diciembre de 2013 se aprobaron hasta agosto de 2014 por la 

mayoría del PRI y del PAN, habiendo sido acusados de "despojo" por los integrantes de 

las fuerzas de la izquierda mexicana fundamentalmente el PRD, el PT y Convergencia, 

aun cuando varios de sus legisladores las votaron en el marco de las reminiscencias del 

Pacto por México en el que se incluyeron todas las fuerzas políticas relevantes junto con 

el gobierno federal para aprobar reformas estructurales. 

 

5.6 La seguridad trasnacional de los Estados Unidos plasmada en la 
Iniciativa Mérida. 
 

Si bien el ALCA es de carácter eminentemente comercial, desde la idiosincrasia 

norteamericana analizada “responde a consideraciones geopolíticas que van más allá...y 

no (consideró) una política de anticipación que respondiera a la dimensión geopolítica del 
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TLC por parte del Estado mexicano. No se tomó en cuenta que, a partir de la guerra fría, 

la economía se ha considerado cada vez más como un asunto de seguridad nacional…” 

(SAENS 2008: 3). Como hemos analizado, lo mismo ocurrió con el Plan Puebla Panamá 

y sus sucesores o sustitutos acuerdos: el Proyecto Mesoamérica y el reciente Programa 

Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018. 

 

Adicionalmente, particularmente a partir del 11 de septiembre también surgen en los 

Estados Unidos las doctrinas preventiva y de homeland security, en la que el combate al 

llamado terrorismo es prioritario, dando como resultado la Iniciativa Mérida. Con la que el 

gobierno estadounidense ha reiterado que Norteamérica es una región amplia y una 

nueva área de seguridad prioritaria, lo cual se reflejó en la creación del Departamento de 

Seguridad Interior del Comando Norte y la Ley Patriota y en Marzo de 2005 el Acuerdo 

para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que vincula una agenda 

económica y de seguridad de interés tripartita en las que están incluidos México, Canadá 

y los Estados Unidos, surgiendo en marzo de 2007 el Plan México que un año después 

habría de convertirse en la iniciativa Mérida para evitar que se comparara con el Plan 

Colombia, formato bajo el cual se catalogaron de intervenciones militares directas las 

acciones norteamericanas que atentaron contra la soberanía de aquel país. 

 

Iniciada en 2008, la Iniciativa Mérida es una asociación entre México y los Estados Unidos 

que forma parte de los mismos planes de expansión y consolidación norteamericana ya 

mencionados y que opera o está dirigida para luchar presuntamente y en un ámbito de 

cooperación internacional contra la violencia organizada y contribuir a garantizar los 

derechos humanos y el estado de derecho en México, “el acuerdo fundamental y la 

expresión de voluntad política radica en la esfera del poder ejecutivo de los dos países.” 

(NAVARRETE 2010: 56). 

 

Aun cuando considera responsabilidad compartida y garantía a la soberanía entre ambos 

países, tiene el objetivo de garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos, 

apoyando a México con recursos aprobados por el Congreso norteamericano destinados 

a nuestro país en especie, sin considerar dinero ni armas para el mejoramiento 

institucional que redunde en los sistemas de justicia a nivel federal y estatal, para facilitar 
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el comercio y el turismo, las operaciones antinarcóticos, reformas completas del sector 

judicial, capacitación a cuerpos policiacos, financiamiento de equipos de comunicación, 

inspección, seguridad y tecnologías de información y comunicación para los cuerpos 

policiacos de los tres niveles de gobierno, así como protección a periodistas y defensores 

de derechos humanos (DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: 

2014). Pero “la asistencia a las acciones mexicanas contra el narcotráfico a las que EUA, 

a través de la llamada Iniciativa Mérida, aporta, sobre todo en especie, es menos de la 

quinta parte de su costo anual estimado.”  (NAVARRETE 2010: 15). 

 

“Sin embargo, el lenguaje utilizado por cada una de las partes en torno a la Iniciativa 

Mérida es sumamente revelador al respecto. Mientras en la jerga política, diplomática y 

legislativa Estados Unidos se refiere a la iniciativa como “ayuda”, “asistencia” o “apoyo”, 

los funcionarios mexicanos quisieran que se le describiera como “cooperación” o como 

“iniciativa conjunta” (HEREDIA 2010: 30-31) y mostrarla como parte de los esquemas de 

cooperación mutua y en los términos equitativos que presupone el mundo globalizado. 

 

Sin embargo, por lo anterior y por su alcance mencionado la Iniciativa Mérida tiene 

consecuencias políticas y violaciones al derecho internacional, pues formaliza la puerta 

a la injerencia norteamericana en el orbe institucional de México que incluyen a las 

Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación entre otras, supone sin duda 

una pérdida de soberanía. Inclusive cuando “los argumentos proteccionistas en términos 

de soberanía suelen enmascarar tendencias y prácticas institucionales ineficientes, 

viciadas y caracterizadas por la falta de transparencia.” (SÁENS 2008: 7). 

 

Otro elemento a considerar al respecto es que si bien su aprobación rebasa las 

atribuciones del Ejecutivo, como tratado internacional, la Iniciativa Mérida no requirió 

aprobarse por el Senado mexicano, aun cuando, puede implicar ceder soberanía en 

temas de seguridad nacional, seguridad interna, derechos humanos y migración. “En 

resumen, la Iniciativa Mérida tiene demasiadas consecuencias estratégicas” (SÁENS 

2008: 8).a favor de los intereses norteamericanos. 
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Así mismo, se generaron informes de la ONU previos a la Iniciativa Mérida que arrojaron 

la existencia de formas criminales y actividades delictivas que impiden el desarrollo 

económico y la gobernabilidad, así como la propensión a desarrollar violencia en 

Guatemala, Honduras y el Salvador, países centroamericanos con recientes conflictos 

armados, que han forman parte de la región del Caribe, al igual que en el sur-sureste de 

México, países en los cuales las estructuras gubernamentales han sido penetradas por 

el crimen organizado, dando cuenta con ello de que la delincuencia trasnacional se ha 

extendido de forma continua desde Centroamérica, pasando por México hasta los 

Estados Unidos vía los carteles mexicanos, particularmente el “Del Golfo”, pudiendo 

ingresar a la región, armas, drogas y delincuentes. 

 

La consideración de que la Iniciativa es un recurso parcial, se afianza toda vez que como 

lo manifestó en su momento el gobierno mexicano, el origen de las problemáticas es 

trasnacional, tal como diversos autores lo han descrito e incluye el consumo de drogas 

en los Estados Unidos y a la venta libre de armas en ese país, producto de la Segunda 

Enmienda de su Constitución, que permite su provisión a los grupos delincuenciales 

citados. “Es decir, la solución no es sólo un gasto mayor en México, sino realizar ajustes 

mutuos, una manera verdaderamente seria de abordar el problema del crimen organizado 

internacional sería plantear la posibilidad de establecer diferentes iniciativas Mérida con 

distintos países. Esto es especialmente pertinente con respecto a Centroamérica.” 

(SÁENS 2008: 11 y 12). Sin embargo, el gobierno mexicano cambió de opinión aceptando 

la iniciativa, asumiendo oficialmente así el paso de un esquema de desconfianza a uno 

de confianza y un consecuente cambio en la relación bilateral entre México y los Estados 

Unidos. 

 

Lo anterior, remite a la iniciativa Mérida a ser de acuerdo a su naturaleza un complemento 

para la seguridad de las inversiones y expansionismo norteamericano, a pesar de lo 

anterior y de las críticas al gobierno mexicano en medios estadounidenses sobre su 

incapacidad para garantizar la gobernabilidad calificándolo como “Estado fallido” Todo 

parece indicar que la cooperación en el marco de la Iniciativa Mérida se mantendrá y se 

incrementará y que ”la inclusión de Centroamérica en la Iniciativa Mérida sugiere que el 
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gobierno estadounidense tiene más una concepción regional de su seguridad” (CHABAT, 

2010, p.13). 

5.7 La estrategia de seguridad nacional norteamericana garantiza la 
viabilidad del capital trasnacional vía la revolución energética global, la 
burguesía mexicana y la clase política que la respalda. 
 

Los antecedentes de la Iniciativa Mérida y los planes derivados de ella, tienen su origen 

y sustento histórico más claro en el Plan de Iguala de 1820, que más tarde habría de 

transformarse en los tratados de Córdoba que garantizaban la independencia de México, 

pero sobretodo su viabilidad tiene como antecedentes la supremacía de la oligarquía 

minera novohispana y de sus socios trasnacionales, la cual habrían de auspiciar el 

ascenso del imperio de Iturbide y garantizar así la vinculación entre empresarios y 

mineros nacionales con las trasnacionales que destinaban el oro obtenido a los imperios 

financieros de los que formaban parte. (SANCHEZ, oct. 2014, p. 1). 

 

De manera similar hoy en día las oligarquías nacionales han podido conservar su 

vinculación con las trasnacionales mediante diversos acuerdos locales o internacionales 

como el TLC, el ALCA, el Plan Mérida ya mencionados o localmente mediante el 

denominado “Plan de Iguala II” firmado recientemente por la dirigencia del PRD que le 

habría de garantizar a dicho partido el poder político municipal en ese municipio del 

estado Mexicano de Guerrero y  mantener el entendimiento con el poder estatal emanado 

del mismo partido y paralelamente contribuir desde el poder público a garantizar el 

poderío minero del oro en México que radica en esa zona de este estado mexicano 

encabezado por la transnacional más productiva en el mundo en ese sector, la Goldcorp 

a través de la operación de la mina “Luis Min”. 

 

Así mismo, ese poder político local habría de contribuir a garantizar las ganancias 

estimadas en cientos de millones de dólares mediante la seguridad pública 

gubernamental en el denominado corredor de la droga Guerrero-Morelos-Michoacán-

Estado de México. “Para el PRD es una mina de oro las negociaciones en las que 

participan negociando (a) nombre de los indígenas y campesinos…”(SANCHEZ, oct. 

2014, p. 2-9). 
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Los intereses en torno a esta importante región forman parte del potencial de los vastos 

recursos naturales no sólo de ese estado, sino de toda la región sur-sureste de México 

ya mencionados, que junto con Centroamérica y la región amazónica de Sudamérica 

representan además parte del capital natural más importante del continente susceptible 

de ser expropiado y explotado en cuanto a agua, hidrocarburos, minerales y material 

genético, este último mediante su patentamiento. 

 

En este contexto la desaparición y asesinato de 43 normalistas en Iguala, Guerrero en 

septiembre de 2014, permitió ver y aquilatar a los poderes fácticos en torno a las 

actividades descritas respaldados por los gobiernos locales, el estatal y el federal, 

clarificando las estructuras reales de poder que operan no sólo en el sur del país. Estos 

acontecimientos, constituyen una muestra del alcance que han asumido dichos poderes 

en todo el territorio nacional; donde las fuerzas de seguridad no sólo son incapaces de 

contener la violencia de los grupos delictivos respaldo de dichos poderes fácticos, sino 

que forman parte de ella, sumándose a garantizar los intereses políticos y económicos 

que representan, así mismo, las discrepancias gubernamentales sobre el caso en 

términos de justicia y atracción de inversiones es otro signo de la existencia de acuerdos 

previos para conservarla. 

 

En este sentido, la situación y acontecimientos referidos pueden suscribirse también 

como parte de la geopolítica norteamericana que hoy en día prioriza la explotación de los 

hidrocarburos u oro negro de países como Irán y por supuesto de México, a la que se 

suma la explotación del oro amarillo mencionado producido en Iguala, Guerrero, la del 

oro blanco (agua) que es abundante en todo el sur sureste mexicano y la de los recursos 

genéticos abundantes en toda la región descrita en América Latina. 

 

En Iguala, el exalcalde José Luis Abarca que de vendedor pasó a floreciente empresario 

joyero de oro y de ahí al poder político local, este le permitió apoyar no sólo sus negocios, 

sino los intereses de la clase política que lo impulsó y los de la clase empresarial nacional 

y trasnacional que operan en la región, así como los de los grupos de narcotráfico también 

de alcance nacional y trasnacional que también operan; ello a través de la operación de 
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grupos paramilitares y guardias blancas como cuerpos de seguridad de la explotación 

geoestratégica trasnacional minera y de la droga llevando a constituirse en contraparte 

una narcoinsurgencia, misma que se enfrenta a una política genocida contrainsurgente. 

 

Se trata en términos conceptuales de una guerra hibrida (hybrid warfare) caracterizada 

por ser comandada no sólo por los Estados nacionales, sino también por las 

corporaciones, las empresas y/o los poderes gubernamentales en cualquiera de sus tres 

niveles para garantizar sus intereses, desestabilizando el orden existente si es necesario, 

en este contexto toman sentido las estrategias de seguridad norteamericanas en 

Latinoamérica como la Iniciativa Mérida y sus más recientes versiones ya mencionadas. 

 

Otro ejemplo de lo anterior, son las acciones que han permitido defender los acuerdos en 

el estado de Michoacán entre autoridades de los tres niveles de gobierno para respaldar 

políticas públicas, definir perfiles de candidatos en coordinación con el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) o el Servicio Secreto Mexicano, y respaldar 

las candidaturas resultantes que habrían de contender en 2015 de manera conjunta entre 

el comisionado de seguridad, Alfredo Castillo y uno de los líderes de la delincuencia 

organizada alias “La Tuta”, tipo de acciones que se han convertido en la norma en todo 

el territorio nacional. (SANCHEZ, sep. de 2014, p. 1-2). 

 

A ello se suma el supuesto asumido por los Estados Unidos de un posible ingreso de 

terroristas islámicos y de acciones por parte de ellos para reclutar simpatizantes en 

Latinoamérica, incluyendo México para acceder por nuestro territorio a su país y atacarlo, 

el cual ha traído como consecuencia por parte del gobierno norteamericano el traslado 

de equipo militar y de inteligencia a la frontera de Texas, afianzando así sus planes de 

seguridad y en la práctica la intención de renovar con nuevos bríos a la Iniciativa Mérida. 

 

Con el “reformismo” estructural o mejor dicho contrarrefomas del Presidente Peña Nieto, 

resultado del mayoritario apoyo parlamentario de todas las fuerzas políticas, vía el Pacto 

por México nuestro país afilió o vinculó una vez más a la minoritaria burguesía nacional 

a los negocios del capital trasnacional norteamericano que le permiten realizar sus 

ganancias en el marco de la revolución energética global y garantizar los intereses que 
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convergen mediante la guerra hibrida como estrategia de seguridad (SANCHEZ, sep. de 

2014, p. 3-7). 

 

Por otra parte, la narcoinsurgencia que hoy vemos en nuestro país, fue la estrategia que 

los Estados Unidos utilizaron en Afganistán para combatir la coalición de los cárteles con 

grupos insurgentes armados, en México es también la que se implementa en Michoacán 

para contener el ingreso económico de China y la misma que habrá de extenderse al sur-

sureste para garantizar la denominada Estrategia Nacional de Inteligencia 

Norteamericana por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia cimentada, a su vez, 

en el control del agua, los alimentos y los energéticos, recursos considerados escasos, 

resultado del cambio climático, es decir, representan resultado de ello un asunto de 

seguridad nacional para los Estados Unidos, haciendo a un lado la guerra del 

ciberespacio y del espionaje de la Guerra Fría (SANCHEZ, oct. 13 de 2014, p. 3-4). 

 

De esta manera, es congruente que los Caballeros Templarios en Guerrero hayan sido 

entrenados militarmente por Estados Unidos, Israel y Egipto en transportar droga, lavar 

dinero, infiltrar estructuras militares, operativos de asalto y secuestros, en movilizaciones 

expeditas por tierra, mar y aire, en operaciones de emboscada, en celadas, en 

entrenamiento a francotiradores, en asalto de edificios y en operaciones aeromóviles de 

búsqueda y rescate de rehenes, para lo cual, poseen además armas de uso exclusivo de 

Fuerzas Especiales que no posee la milicia. 

 

Iguala es el “…microcosmos de una realidad nacional operada por la oligarquía con el 

apellido que le des en los estados o regiones emergentes provistas de gran riqueza que 

generan abundancia de …pobreza marginación y una larga historia de 

violencia,…acompañadas por la beligerancia de sus líderes y organizaciones sociales, el 

activismo de la iglesia y los maestros, el radicalismo ideológico de sus guerrillas, y la 

impunidad con que se maneja el narcotráfico”. (SANCHEZ, oct. 13 de 2014, p. 4 y 5). 

 

Dicho microcosmos de la misma realidad nacional en el estado de Veracruz adquirió el 

apellido de “los Zetas”, operando de la misma manera y con las mismas estrategias que 

los Caballeros Templarios para el caso de Michoacán, donde la estrategia contra la 
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narcoinsurgencia es impulsada por grupos opositores o autodefensas a través de 

violencia y daños adyacentes a la población civil bajo los principios de intervención militar 

y de inteligencia que buscan contener el avance económico de China en Latinoamérica, 

resultado del acuerdo en julio de 2014 derivado de la II Cumbre de la Comunidad 

Latinoamericana y del Caribe (CELAC) para la promoción de inversiones por parte de un 

sector norteamericano con empresas en ese país, así como de los acuerdos de inversión 

de ese país en el nuestro resultantes de los acuerdos alcanzados con el gobierno de 

México encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto en materia de infraestructura 

estratégica, energéticos y alimentos, entre otras, cuya garantía será el relanzamiento  

Plan Mérida anunciado junto con su firma por parte del Secretario de Gobernación de 

México por parte el embajador norteamericano. 

 

Si bien México ha negado la existencia de acciones narcoinsurgentes, la estrategia militar 

norteamericana permite presuponer que las asume: 1) debido a que reemplazó el término 

narcoterrorismo con implicaciones unilaterales y preventivas por el de narcoinsurgencia 

con alcances políticos y sociales que implica, de requerirse, el uso de la violencia 

mediante la intervención militar y de inteligencia, 2) La creación de la Fuerza Aérea como 

instrumento autónomo para eliminar la narcoinsurgencia; 3) acceder al gabinete de 

seguridad vía el Plan Mérida una vez reactivado y no vía la Secretaría de Gobernación 

4) libre acceso a México a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), al Pentágono, a la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA), a la Fiscalía Antidrogas de México y 

particularmente a la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA). 

 

Adicionalmente, los insumos y protocolos para el Plan Mérida implican hacer pagos a la 

industria armamentista norteamericana por parte de México, los cuales constituyen su 

participación en los beneficios de la seguridad de la Reforma Energética recientemente 

aprobada, lo cual, a su vez, implica la participación de los Estados Unidos sobre los 

recursos que ella involucra. 

 

Información específica similar para el caso del estado de Veracruz y para la región de la 

Cuenca del Papaloapan no tenemos, pero la existencia del grupo denominado “Los 

Zetas” quien se ha asentado desde hace tiempo en el estado permite inferir que las 
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situaciones descritas para el caso del Estado de Guerrero se han vuelto la norma a nivel 

nacional como ya se ha mencionado. 
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CONCLUSIONES 
 

La región de la Cuenca del Papaloapan en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, 

ha mantenido su posición de región geoestratégica desde la época colonial que entonces 

fue albergue y resguardo de los conquistadores, entrada de Europa al nuevo continente 

para personas y mercancías consumada la conquista y hasta la actualidad, así como 

proveedora de variados recursos naturales como madera y animales exóticos, y 

actualmente además con un alto potencial en desarrollo extensivo e intensivo de 

productos agropecuarios resultado de sus grandes planicies únicas en el país 

productoras de maíz, ganado, algodón, caña de azúcar, entre otros muchos productos 

tropicales que se han destinado a los mercados internacionales, entre los que también 

destacan los hidrocarburos. 

 

Así mismo, la región del Rio Papaloapan, forma parte una de las regiones costeras más 

extensas del país con la desembocadura de uno de los ríos más caudalosos y navegables 

de México que es el Río Papaloapan, el sistema fluvial que le da origen compuesto de 

ríos, lagos, lagunas y otros cuerpos de agua junto con el Golfo de México han conformado 

históricamente un importante sistema fluvial contiguo al océano Atlántico con un alto 

potencial de integración a las vías navegables comerciales del sistema de ríos del Este 

de los Estados Unidos, aspecto que redunda en el carácter geoestratégico mencionado 

y en consecuencia en los amplios intereses de este país para continuar el proceso de 

integración comercial con México, Centroamérica y el Caribe,  

 

Los importantes afluentes del sureste mexicano como el Papaloapan, constituyen un 

enorme potencial en desarrollo para la generación de electricidad a bajo costo y como 

vía fluvial con amplias posibilidades de comunicar el Este de los Estados Unidos con 

Centro y Sudamérica a través del Caribe, aspectos que sumados a las reservas de gas 

y petróleo existentes, resultado de la inversión en procesos de exploración por parte de 

PEMEX, constituyen aspectos adicionales que reafirman a la región de la Cuenca del 

Papaloapan como una región energética de amplio interés comercial para los Estados 

Unidos, país que además de haber impulsado la creación de la Comisión del Papaloapan 

(CODELPA) bajo el modelo de sustitución de importaciones, durante el neoliberalismo ha 
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impulsado al TLC, al ASPAN y al Plan Puebla Panamá, cuya versión más reciente ha 

sido plasmada en el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018 y en la 

la Iniciativa Mérida entre otros programas con el mismo fin. Por todo lo anterior se planteó 

si ¿ese carácter geoestratégico le ha significado a México posibilidades de desarrollo? 

 

En este contexto gobierno mexicano del Presidente Enrique Peña Nieto han impulsado 

la recientemente aprobada Reforma Energética por parte del, la cual plasma las nuevas 

reglas para la producción petrolera y de electricidad, incidiendo completamente en los 

recursos energéticos geoestratégicos del sur-sureste del país y particularmente en los de 

la región de la Cuenca del Papaloapan. 

 

Dados los recursos mencionados la región de la Cuenca del Papaloapan no ha sido ajena 

a la dinámica global del comercio desde la época colonial hasta nuestros días, por el 

contrario, se ha afianzado su carácter geoestratégico aun en el modelo keynesiano de 

sustitución de importaciones, en el cual los apoyos destinados a la región a través de la 

Comisión del Papaloapan (CODELPA) buscaban su impulso para insertar sus productos 

en el comercio mundial, ejemplo de ello fue la producción azucarera así como la 

producción petrolera a través de PEMEX. 

 

Particularmente, gracias a la CODELPA con injerencia en los Estados mexicanos de 

Puebla Oaxaca y Veracruz los municipios en los que se localiza y origina el sistema 

hidrológico del Papaloapan pudieron contar con la infraestructura básica para su 

desarrollo social manifiesta en servicios públicos básicos como escuelas, agua potable a 

través de pozos y redes de distribución del vital líquido, carreteras, presas, pies de cría 

de animales de crianza en traspatios y semillas entre otros apoyos agropecuarios que 

incidieron en el crecimiento económico regional de la Cuenca del Río Papaloapan, pero 

sobre todo en respuesta a las necesidades de la dinámica global de la segunda posguerra 

mundial caracterizada por el modelo económico keynesiano y el New Deal, modelo que 

para el caso de México en la Región del Papaloapan permitió impulsar además la 

producción de azúcar para la exportación, así como otros productos agropecuarios 

considerados intensivos y extensivos para el consumo local, nacional e internacional, 

¿Por qué entonces regiones como la Cuenca del Papaloapan y el sureste mexicano en 
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general presentan atraso y marginalidad? 

 

La nueva dinámica global impulsada por el neoliberalismo, fusionó, vendió o desapareció 

a las instituciones gubernamentales creadas a lo largo del siglo XX como la CODELPA 

desaparecida en 1984 y con ello canceló uno los procesos de regionalización que había 

promovido dicha institución y otras a ella similares que habían permitido un desarrollo 

más o menos integral sin precedentes en otras regiones del país como el Papaloapan, 

pudiendo contar por vez primera en su historia con infraestructura básica para su 

crecimiento y desarrollo en el contexto del siglo XX. ¿Por qué entonces los gobiernos 

locales y la sociedad civil en la región no han asumido un papel preponderante en el 

diseño implementación y/o evaluación de las políticas públicas para acceder a mejores 

condiciones de vida? 

 

La nueva dinámica global impulsada por el neoliberalismo ha transformado a las 

instituciones sociales en su acepción más amplia tal ha sido el caso del Estado mismo y 

la naturaleza de sus políticas públicas, de la familia y de la sociedad y más aún al mundo 

bipolar conocido y heredado de la guerra fría. La familia como institución garante del 

orden social y una de las formas más acabadas del contrato social entre los seres 

humanos ha sido trastocada históricamente por la sociedad capitalista, a su vez, garante 

del Estado burgués, y en tanto que la familia, la sociedad y el Estado son históricas, han 

adquirido en ese proceso dimensiones y formas diversas, hoy en día dichas instituciones 

están permeadas o caracterizadas por las relaciones sociales de producción capitalista 

de corte neoliberal, en las que la ganancia basada en el plusvalor resultado de la 

explotación del hombre por el hombre se ha enfatizado por lo que también nos 

planteamos si ¿Los nuevos contextos planteados por el proceso de globalización se han 

traducido en políticas públicas de contribuyan a resolver las problemáticas más 

emergentes de la población de la región? 

 

Tratando de responder a las preguntas planteadas podemos afirmar que en el contexto 

de la globalización el liberalismo se ha constituido como la ideología neocapitalista para 

la legitimación de las instituciones mencionadas y para interpretar la realidad beligerante 

del mundo, posicionándose como única, particularmente en el ámbito de la economía, 
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fundamental para la sostenibilidad de la sociedad, resultado de ello la globalización 

industrial y comercial se han constituido, a su vez, como la única posibilidad viable para 

el desempeño económico contemporáneo; es a partir de esta ideología liberal que hoy 

por hoy se busca promover la histórica “mano invisible” del mercado que ajusta 

“automáticamente” a través de una fuerza “divina” los recursos sociales, combatiendo 

incluso al Estado que la ha promovido para dejar hacer y dejar pasar: producir y 

comerciar. 

 

Sin embargo, la pretensión de aniquilar al Estado por parte del liberalismo es una 

contradicción toda vez que ha sido el Estado mismo factor indispensable para garantizar 

el surgimiento y sostén de la burguesía y la existencia del mercado que esta promueve, 

que va desde la creación del aparato normativo para protegerlo, pasando por la creación 

del Estado de Bienestar, hasta aquellas acciones realizadas para rescatar bancos y 

empresas en momentos de crisis o bien promoviendo su repliegue privatizándolas. Otro 

ejemplo en el país también han sido los históricos rescates de los ingenios productores 

de azúcar en quiebra ya en dos ocasiones, cuyos propietarios beneficiarios de subsidios 

gubernamentales para la producción y la modernización de su infraestructura los 

utilizaron para la producción de mercancías derivados de caña de azúcar con mayores 

márgenes de ganancia y/o a negocios más rentables. 

 

La participación del Estado en momentos de crisis inherentes al capitalismo ha sido un 

proceso histórico discontinuo y heterogéneo, azaroso y difícil, sin embargo se ha 

rescatado la idea de un contrato social o pacto basado en los principios de justicia, 

ejemplo de ello fueron los Estados keynesianos que habrían de implementarse en la 

mayor parte de los países del orbe capitalista después de la crisis de 1929, impulsando 

políticas estatales que estimularan la demanda agregada a través del aumento del gasto 

público o la disminución de impuestos para procurar el pleno empleo y propiciar los 

equilibrios que el libre mercado no había sido capaz de generar. Como aquí se ha visto 

la sustitución de políticas estatales por el libre mercado no han significado desarrollo en 

los últimos años neoliberales de nuestro país. 

 

El modelo de sustitución de importaciones derivado del enfoque teorico keynesiano en 
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México logró índices de competitividad que permitieron altas tasas de crecimiento y 

mejoras sustanciales en los niveles de vida de la mayor parte de la población, 

particularmente durante los gobiernos postrevolucionarios y posicionarlos como una de 

las mejores épocas productivas y con menor pobreza del sector agropecuario en México. 

Particularmente, la Cuenca del Río Papaloapan en el estado de Veracruz se pudo colocar 

en orbe mundial con su producción azucarera y petrolera principalmente, generando los 

ansiados equilibrios de pleno empleo de los factores, considerándose consecuentemente 

como una época de bonanza y por lo tanto de desarrollo, modelo y situación que se 

replicó en muchos países latinoamericanos permitiéndoles al igual que a los Estados 

Unidos, estabilizar sus economías después del liberalismo del siglo XIX que terminaría 

en la crisis de 1929. 

 

Sin embargo, el cambio del de ese modelo keynesiano cuya crisis inició en los años 

setenta en muchos países ocasionó que tanto el Banco Mundial como el BID, que solían 

promover proyectos de apoyo para impulsar la demanda agregada y el crecimiento 

económico, cambiaron sus políticas obligando a los países a promover el enfoque de libre 

mercado a cambio de sus créditos y subvenciones. Sin embargo, a más de treinta años 

de estas medidas a favor de la “mano invisible” en la mayor parte del mundo el resultado 

ha sido marginal para la mayor parte de la población que ha visto incrementar sus niveles 

de pobreza, llevando los indicadores de desarrollo a la baja, agrandado las brechas de la 

desigualdad entre países y entre sectores sociales como se ha visto en el presente 

trabajo. 

 

Sin embargo, en el marco del liberalismo la contracción del Estado propuesta por la 

reciente versión de la mundialización de la producción, del comercio, de las relaciones 

sociales, de la cooperación y de la colaboración han puesto en duda su poder fáctico, a 

pesar de ello el Estado continua siendo una variable indispensable de las relaciones 

internacionales, de hecho y por definición la existencia de tales relaciones internacionales 

presuponen la existencia ineludible de los Estados nacionales. 

 

Desde el punto de vista teórico hemos visto también aquí que el papel beligerante del 

Estado en el enfoque teórico del neorrealismo hoy en día parece reivindicase 
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constantemente, contrariamente a lo promovido por el neoliberalismo, en tanto que el 

diseño e implementación de las políticas públicas, aún las propiamente neoliberales, 

continúan siendo impulsadas fundamentalmente por el Estado, a lo que se suma su 

posición como garante de la estabilidad internacional que inhibe la anarquía entre países, 

dada la ausencia de un poder supranacional que arbitre, ordene y/o regule. 

 

Para el enfoque neorrealista es la búsqueda del poder internacional de los Estados 

nacionales, lo que permite no sólo el equilibrio de poderes, sino esquemas de 

cooperación internacional y apoyo que actualmente ocurren no sólo entre estados, sino 

entre corporaciones y organizaciones de la sociedad civil, tal es el caso de los acuerdos 

para la regulación del precio de la caña y del azúcar, que se lleva a cabo entre los diversos 

actores que participan en la producción a través de sus organizaciones gremiales, 

quienes como hemos visto toman en cuenta a lo establecido en TLC que determina el 

nivel del precio de azúcar alcanzado en los mercados foráneos y a su vez tomarlo como 

referencia en los contratos y acuerdos nacionales. 

 

En suma, el liberalismo, en tanto aparato ideológico de la globalización, requiere del 

Estado para garantizar su existencia, así ha sido desde la aparición de la burguesía, por 

lo tanto, la lucha de la burguesía con el Estado es una contradicción en sí misma, porque 

históricamente la supremacía del Estado fue un indispensable aliado para el logro de los 

propósitos burgueses. Ejemplo de ello es que actualmente su figura es indispensable 

para circunscribir, firmar y garantizar tratados internacionales como el TLC, el ALCA, etc.. 

 

Sin embargo, hoy en día el Estado nacional liberal, parece estar en un proceso de 

aniquilación por parte de los intereses capitalistas a través de las corporaciones 

internacionales como las petroleras y/o las productoras de alimentos entre otras con 

amplios intereses en la producción de azúcar y de sus sustitutos, sin embargo, dichas 

empresas, recurren al Estado una y otra vez para aprovechar sus funciones emanadas 

de su poder factico en tanto promotor y garante de ley que garantiza el desempeño de la 

economía capitalista, histórica y principalmente en los momentos en los que la burguesía 

requiere garantizar, salvaguardar o promover sus ganancias o intereses comerciales. 
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El Estado ha garantizado así su continuidad y existencia, por lo que a pesar de la 

embestida teórica burguesa neoliberal, sigue siendo un factor indispensable para la 

continuidad del mercado y por lo tanto para su existencia en ámbito de las relaciones 

internacionales contemporáneas, aun a pesar de que los teóricos liberales 

institucionalistas han argumentado la existencia de una ciudadanía y un mercado mundial 

cosmopolitas capaces de equilibrarse a sí mismos en el marco de los recientes esquemas 

en que la sociedad civil internacional se organiza a través de entidades no estatales y 

coadyuva con diversas acciones para contribuir a solucionar las problemáticas más 

emergentes de las sociedades contemporáneas como las ambientales, de salud, de 

género, de desarrollo y de educación, entre muchas otras, así como de la dinámica 

comercial respectivamente, aspectos, ambos que presuponen no requieren la presencia 

del Estado sumado a su insostenibilidad financiera. 

 

Dicha visión es resultado del posmodernismo, filosofía complementaria del Estado 

burgués globalizante, la cual además considera viable y posible la ausencia de guerras y 

conflictos que atenten contra la cooperación y el liberalismo comercial mundiales en 

donde supranacionalidad y transnacionalización constituyen las nuevas expresiones 

contrarias al estado nacional o estados nacionales que sustentan al enfoque teórico 

internacionalista neoliberal denominado Interdependencia-Compleja o de la Sociedad 

Global o Mundial,  

 

Resultado de ello surgió la actual política exterior de México, cuyo modelo económico 

pasó de uno de sustitución de importaciones en el cual la política exterior fue denominada 

política juridicista y defensiva (1945-1970) y cuya crisis habría de transformarla en el 

modelo llamado activismo revolucionario (1971-1982) para finalmente sustituirlo por el 

modelo económico neoliberal o etapa de activismo liberal (1990-a la fecha), el cual ha 

llevado a la política exterior a denominarla de la alternancia, en la cual liberalismo y 

globalización comercial han pasado a formar parte del discurso y de las acciones oficiales 

tanto en el ámbitos económico nacional como internacional. 

 

Sin embargo, en la práctica, la ausencia o reducción mínima del Estado no sólo se ha 

postergado, sino que por el contrario se ha ampliado su participación, principalmente a 
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partir del derribo de las Torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, 

replanteándose a partir de entonces la política de seguridad nacional por parte de los 

Estados Unidos, reposicionándose así y nuevamente los principios de los teóricos 

realistas de las relaciones internacionales, los cuales reivindican la existencia del Estado 

nacional como un eje indispensable, resultado de presuponer que distintos Estados 

podrían enfrentar de manera conjunta a los Estados Unidos. 

 

Dicha cooperación no se explica por buenas voluntades, sino que presupone la existencia 

de intereses de diversos Estados nacionales y de un mundo multipolar surgido a partir de 

la post-guerra fría, aspectos que contribuyen a la conformación de la agenda de política 

exterior, que para el caso estadounidense prima la defensa de su soberanía y seguridad 

nacional, la cual ha tenido como efectos adversos, particularmente para nuestro país, al 

enfatizar la política de contención migratoria, obstaculizando un posible acuerdo en esa 

materia con México. 

 

Bajo los mismos presupuestos también la Iniciativa Mérida enfatiza sus intereses y 

medidas como garante de la seguridad estadounidense a partir de acciones en la región 

del sur-sureste de México y Centro América, la cual considera en el fondo el crecimiento 

económico de China, India, Brasil, Rusia y la región de Asia que inciden en la hegemonía 

del poder y el mercado mundiales con amplias posibilidades de contravenir a sus 

intereses, aspectos que caracterizan a la economía mundial de un modo jerárquico, 

inequitativo y cerrado, resultado de los intereses de los estados nacionales que la 

promueven, manifestándose así los principios básicos del enfoque realista negado por 

los teóricos liberales-institucionalistas. 

 

En este contexto, las propuestas de análisis teórico latinoamericano desarrolladas hasta 

los setentas hoy son consideradas marginales por el neoliberalismo, pudiéndose llegar a 

la conclusión que las ciencias sociales del imperio estadounidense basadas en la 

economía de mercado, el liberalismo y la posmodernidad propician el crecimiento basado 

en el desempeño de los mercados en un ámbito democrático, sin embargo como hemos 

analizado en la práctica han dejado de lado el desarrollo económico y social de la mayor 

parte de la población en diversos países como el nuestro. 
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Es por ello que convendría retomar la tradición de las ciencias sociales latinoamericanas 

había llegado a establecer hasta el final de los años setenta y principios de los ochenta 

que había una diferencia entre países occidentales y occidentalizados, entre estos 

últimos estaría el caso de los de América Latina, dicho enfoque dejó claro que la 

economía latinoamericana tiene como antecedente el modelo del medioevo ibérico en el 

cual la provisión de insumos provenientes de sus colonias americanas se exportaban a 

Inglaterra y Francia y se transferían a una iglesia con intereses en torno a la propiedad 

de la tierra. 

 

Las ciencias sociales latinoamericanas consolidaron también la explicación de la 

existencia de los Estados-nación en la región, así como su identidad relativamente 

homogénea, resultado de la conquista española, de la existencia de una burguesía 

nacional subsumida al servicio del capital trasnacional y de gobiernos que habían logrado 

capitalizar políticamente las demandas sociales y controlar los poderes locales y 

regionales, garantizando la transferencia de recursos hacia el exterior, es decir, la 

transferencia de plusvalor de la periferia a las metrópolis, lo cual era garantizado por el 

Estado y sostenido por la existencia de clases sociales ampliamente diferenciadas; así 

mismo, esa tradición teórica también dio una explicación a las crisis radicada en la 

incapacidad del sistema capitalista para garantizar la generación o flujo de plusvalor, 

alcanzando explicaciones aceptables y congruentes a cerca de la existencia de las 

regiones. 

 

Sin embargo, se ha podido reivindicar que dichas explicaciones de los pensadores 

latinoamericanos cuyo cuerpo teórico fue relativamente homogéneo y consistente con 

una influencia de las categorías de análisis marxista, hoy en día esta negada y 

desprestigiada en primer lugar por su incapacidad operativa en los países exsocialistas, 

siendo sustituida por la teoría económica neoliberal basada en los equilibrios de oferta y 

la demanda, que además presupone que el Estado debe reducirse a su mínima expresión 

y remitirse a ser garante del sistema, presuponiendo también que bajo las condiciones 

mencionadas se alcancen eventualmente equilibrios microeconómicos y 

macroeconómicos y, por una relación de causalidad no explicita, el desarrollo social y el 
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bienestar. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que  estamos frente a la subsunción de los estudios de 

las ciencias sociales latinoamericanos a la ideología totalitaria de la globalización 

dominante, basada fundamentalmente en el denominado neoliberalismo que acapara hoy 

en día el espectro teórico y académico, dejando más saldos legitimadores que 

explicativos. 

 

Hemos visto que una aportación importante de los estudios latinoamericanos de los 

sesentas se retomó en la consolidación de instituciones en México como la CODELPA, a 

partir de su propuesta en el manejo de indicadores de la sociología económica para la 

elaboración de acertados diagnósticos basados en el análisis de la transformación 

económica de la regiones y su integración para la consolidación de los estados-nación y 

para la inserción de estos al ámbito internacional; aspectos que se difundieron a través 

de instituciones como el Fondo de Cultura Económica (FCE) en México y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pudiendo explicar las relaciones 

asimétricas del sistema capitalista como la desigualdad y la falta de libertad resultado del 

nivel de progreso alcanzado y cuantificable, pero sobre todo y como hemos visto 

incidencia en el mejoramiento del desarrollo social de diversas regiones del país como la 

Cuenca del Río Papaloapan en el estado de Veracruz. 

 

Dados los efectos adversos de la globalización sobre el desarrollo de muchas regiones 

aquí analizados, puede ser pertinente retomar estas visiones teóricas, toda vez que 

poseen una visión de la totalidad para el mundo globalizado, que no es lo mismo que una 

visión totalitaria como la que sí presenta el neoliberalismo mediante sus propuestas de 

globalización como única salida para los países, partiendo de la observación de la 

realidad entendida como un conjunto de datos y con fundamento en la “filosofía” 

posmoderna cuyo carácter fragmentado heterogéneo y plural de la realidad la hace 

difícilmente cuestionable. 

 

En este contexto también es pertinente rescatar las interpretaciones marxistas y cepalina 

latinoamericanas que cuentan con un marco de sostén y cabida para el ser humano a 
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partir de su cultura y sociedad específicas, de la realidad económica de los países y de 

las regiones, ello sería loable para ahondar más en los análisis de regiones como la 

Cuenca del Río Papaloapan y en general del sur-sureste mexicano, aún es vigente 

considerar conforme a sus categorías de análisis que el desarrollo capitalista 

históricamente genera subdesarrollo en los países satélites o periféricos como lo hemos 

podido corroborar, tal es el caso de su actual etapa de globalización; así mismo el 

concepto de dependencia, continua vigente ya que permite explicar las relaciones 

sociales que se establecen en la estructura de las clases de las naciones 

subdesarrolladas, tal es el caso de los precios internacionales del azúcar que determinan 

entre otros aspectos los salarios de los obreros de la agroindustria azucarera y de los 

jornaleros en la producción nacional de caña de azúcar. 

 

En suma las categorías del análisis latinoamericano referido en conjunción con el enfoque 

teórico anglosajón de las políticas públicas pudieron permitir realizar un análisis macro, y 

de sus efectos en el ámbito nacional y local a través de las agendas públicas de los 

ámbitos correspondientes, las cuales actualmente van más allá del ámbito de injerencia 

y de las posibilidades y estrategias de acción plasmadas en planes y programas de los 

distintos ámbitos gubernamentales del Estado nacional, cuyo condicionamiento actual 

ocurre por la acción de los poderes multinacionales que determinan en gran medida todas 

las fases y acciones no solo de las políticas públicas en cuanto a la evaluación, el diseño 

y la implementación de las misma., sino que por extensión de la sociedad en su conjunto. 

 

El enfoque macro referido también permitió corroborar que la supuesta convergencia 

salarial que registra la globalización vista como uno de sus beneficios sólo ocurre en 

apariencia, ya que en la práctica no se ha reducido la brecha o desigualdad entre países 

ricos y pobres dada la homologación de los ingresos a tipos de cambio, mostrando que 

la convergencia ocurre sólo con estos y no con el poder adquisitivo de los salarios, 

corroborando así una de las premisas básicas resultantes de los enfoques 

latinoamericanos que establecen mayores ingresos de las metrópolis en comparación 

con la periferia, pero sobre todo los efectos adversos del capitalismo sobre el desarrollo. 
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Así mismo, la tendencia anterior también la plasma coeficiente de Gini9 en el largo plazo, 

el cual fue diseñado para medir la desigualdad del ingreso y del Índice de Desarrollo 

Humano, sin embargo entre sus componentes esta la ingreso per cápita pero convertido 

a dólares a través del tipo de cambio, mostrando en el corto plazo que la desigualdad se 

atenúa y en el largo plazo muestra convergencia, sin embargo se trata de resultados 

alegres que también muestran la tendencia a la convergencia de los tipos de cambio pero 

no del ingreso, resultados de este indicador convenientemente utilizados por el FMI para 

legitimar el proceso del modelo de globalización actual al que hemos ingresado la mayor 

parte de los países desde hace más de treinta años, por lo que este organismo 

internacional ha abandonado el nivel de ingresos reales como indicador para medir el 

bienestar. 

 

Por su parte la Paridad del Poder Adquisitivo (ppa) es el indicador y método más 

apropiado a largo plazo para medir la desigualdad, sin embargo considerando las fuentes 

de datos y a la distribución de la renta global o inter-países e incluyendo a países como 

China a partir de la globalización se muestran aumentos en la igualdad global, pero con 

tendencias a la desigualdad local, con estas consideraciones parece reafirmarse que la 

globalización ha hecho más grandes las brechas entre ricos y pobres, tendiendo a 

desaparecer en ella los países intermedios, lo que se ha traducido como un proceso de 

globalización sin clases medias que vuelven a hacer vigente los argumentos del 

subdesarrollo de países satélites o periféricos y el concepto de dependencia de los 

estudios teóricos latinoamericanos de los sesentas. 

 

Los análisis del PIB a largo plazo han mostrado también que el modelo keynesiano llevó 

a niveles de crecimiento mayor que los registrados a partir del neoliberalismo, tanto en 

países desarrollados como en los subdesarrollados, así mismo que el desarrollo del 

capitalismo se ha manifestado en desigualdad en la distribución de la riqueza generada, 

del capital humano y del poder político, desigualdades que se explican más por la 

dotación de factores en la época de la colonización que por las ventajas competitivas 

                                                 
9 Medida de la desigualdad de los ingresos que va de 0 y 1, 0 corresponde con la perfecta igualdad, es decir, todos 

tienen los mismos ingresos y 1 corresponde con la perfecta desigualdad, es decir, donde una persona tiene todos los 

ingresos y los demás ninguno se expresa en porcentaje. 
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basadas en la generación de valor agregado vía la investigación y el desarrollo que 

defiende a ultranza el neoliberalismo actualmente. 

 

Sin embargo, dichos esquemas de desigualdad no han ocurrido en los países nórdicos 

en donde se ha preservado el Estado de bienestar, presentando mejores índices 

económicos de crecimiento y de desarrollo como empleo, salud y vivienda entre otros y 

del coeficiente de Gini, aspectos respaldados por solidas instituciones y sistemas 

democráticos, los cuales estaban ausentes en economías emergentes como la nuestra o 

fueron desmantelados a partir del neoliberalismo, registrándose a partir de entonces un 

incremento en la desigualad, resultado de la reducción del poder adquisitivo, paralelo a 

un decremento del PIB y altas tasas de desempleo. 

 

Como hemos visto el desmantelamiento institucional en México a partir del 

neoliberalismo, incluyó entre muchas otras instituciones a la Comisión del Papaloapan 

(CODELPA) en 1984, diseñada también a partir del paradigma keynesiano del Estado de 

Bienestar, en el marco del modelo de sustitución de importaciones, el proyecto fue 

implementado en 1947 a partir de la promulgación de un decreto presidencial con un 

alcance regional y una visión integral para el desarrollo local, cuyo como primer objetivo 

era la domesticación de las aguas del Río Papaloapan y eventualmente procurar el 

desarrollo económico y social de esa región en el estado de Veracruz, así mismo se le 

dotó de amplias facultades de planeación y con injerencia en los estados de Oaxaca, 

Veracruz y Puebla en la región que alberga el sistema hidrológico del Papaloapan 

manifiesto en la mayor parte de sus afluentes consistentes en diversos cuerpos de agua 

como lagos, lagunas y ríos, entre los que destaca por su caudal el Rio Papaloapan. 

 

El diseño de la CODELPA surgió a partir del supuesto teórico de la economía de que la 

valorización del capital tiene inherentemente rendimientos decrecientes; así mismo, 

surgió a partir de la influencia del estructural-funcionalismo en el que el sistema social 

solidario puede contribuir a su estabilidad y al equilibrio de manera análoga a los 

organismos vivos. De igual manera el diseño de esta importante institución fue producto 

de la Revolución Verde que bajo el supuesto de la existencia de hambre de Thomas R. 

Maltus, se requería incrementar la productividad agropecuaria mediante agroquímicos, 
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tecnología y créditos incluidos en un paquete tecnológico para contribuir a su mitigación 

en los países desarrollados y mediante enclaves en el mismo sector agropecuario en 

economías emergentes. 

 

La CODELPA tuvo la influencia total del neoinstitucionalismo norteamericano que 

consideraba a la organización como institución en un sentido más amplio del término que 

incluía proteger y promover los valores del New Deal, resultado de los postulados 

keynesianos plasmados en la obra “TVA and the Grass Roots” (1949) que analizaba a la 

Tennessee Valley Authority (TVA) y a los grupos de interés local en torno a esa agencia 

norteamericana creada para el desarrollo económico regional de la Cuenca o Valle del 

Río Tennessee, región e institución a la que posteriormente habrían de enviarse los 

ingenieros mexicanos para emular dicho proyecto en la Cuenca del Río Papaloapan en 

el estado de Veracruz en México. 

 

Así mismo, la CODELPA tuvo la influencia del Paradigma institucional de la Cassa per il 

Mezzogiorno de Italia que mediante proyectos de inversión y en el marco del Plan 

Marshall para la reconstrucción de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial tenía 

el objetivo de contener un posible avance del comunismo, mismo que en el sur de Italia 

a través del Partido Comunista había logrado avances importantes para arribar al poder. 

En suma la CODELPA adoptó los requerimientos que la dinámica del capital del momento 

requería para su valorización o reproducción conforme a los supuestos y 

recomendaciones del modelo keynesiano imperante. 

 

Al esquema anterior en México se sumó un esquema de tenencia de la tierra, resultado 

de la Reforma Agraria postrevolucionaria de 1910, sustentada en el Artículo 27 de la 

Constitución de 1917 que habría de permitir la creación de ejidos mediante una política 

nacional de reparto agrario, misma que en lo posible fue postergada, permitiendo la 

continuidad en la operación de latifundios con productos primarios exportables para el 

mercado mundial, actividad que se contrajo a partir de la crisis de 1929 y después de la 

segunda Guerra Mundial. 

 

Aun así, la extensión de los beneficios del reparto agrario no tardo en alcanzar a casi 
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todo el país, en conjunción con un control político del campesinado en México por parte 

del gobierno, sin embargo, dicho reparto habría de concluir en el marco del modelo 

neoliberal en febrero de 1992 durante el gobierno del expresidente Salinas de Gortari. 

 

Los gobiernos del México postrevolucionario y la dinámica del capitalismo mundial 

resultado del New Deal llevaron a crear diversas instituciones nacionales para insertarse 

en el a través de instituciones internacionales creadas con el mismo fin como el BM y el 

BID como la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SARH), el Instituto de Investigaciones 

Agrícolas (INIA), la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), el Centro Internacional 

de Maíz y Trigo (CIMMYT), Fertilizantes Mexicanos, S. A. (FERTIMEX) y el Banco 

Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) entre otras. 

 

Las intervenciones estatales resultantes de la posrevolución de 1910 como las 

mencionadas, manifiestas también en la creación misma del artículo 27 constitucional y 

en la reforma agraria que de ella derivó, permitieron el desarrollo y consolidación del 

sector agropecuario en México, desde el diseño hasta la implementación de los 

instrumentos normativos, esa misma intervención estatal permitió proveer las condiciones 

jurídicas necesarias para que el campo mexicano en manos de ejidatarios produjeran la 

caña de azúcar necesaria, principal y prácticamente único insumo de los ingenios 

productores del endulzante que constituyen la agroindustria azucarera en manos de la 

iniciativa privada. 

 

Sin embargo, en los años setenta la insostenibilidad de ganancias registrada para el 

capital, no sólo en México sino en la mayor parte del mundo capitalista, orilló a 

intervenciones estatales que permitieron rescatar a una industria azucarera en crisis, 

nacionalizando los ingenios y readecuando el andamiaje institucional para su 

funcionamiento. Una década más tarde el neoliberalismo se presentó como una nueva 

opción para hacer viables las ganancias del capitalismo que ya se registraban a la baja, 

resultado de haber experimentado en Chile un nuevo modelo de desarrollo basado en la 

competencia internacional, la desnacionalización o la desterritorialización industrial, 

mediante las tecnologías de la información y comunicación (TICs), país que pasó a ser 

laboratorio de los economistas tecnócratas egresados de Chicago, cuyos resultados 
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habrían permitido promoverlo en el resto de América Latina. 

 

A más de cuarenta años de su implementación en diversos países el neoliberalismo que 

ha provocado tendencias de desarrollo a la baja, así como un redimensionamiento del 

mundo bipolar conocido durante la guerra fría, resultado de ello tres mundos nuevos han 

aparecido al margen del territorio de los Estados nación, pudiendo coexistir en ellos o en 

algunas de sus regiones, el nuevo Primer Mundo se constituye hoy por países o regiones 

capitalistas altamente productivos, el Segundo Mundo hoy son centros de ganancia que 

potencialmente apuntalan a las del primero mediante procesos de apertura comercial, 

migratorios, financieros o tecnológicos, y un Tercer Mundo lo constituyen actualmente los 

países o regiones rezagados capaces de proveer tan sólo recursos naturales o mano de 

obra barata; características las que permiten definir los elementos básicos de la dinámica 

del capitalismo mundial contemporáneo. 

 

Resultado de esta nueva etapa global, las políticas públicas territoriales o mejor dicho su 

ausencia hablan de una no estrategia, inacción u omisión de acciones promovidas 

tradicionalmente por el propio Estado nacional, remitiendo sin su participación activa a 

las regiones la responsabilidad de su propio desarrollo, automarginándose para avalar el 

Laissez faire, laissez passer y “garantizar la permisividad en la explotación o 

sobreexplotación de los recursos naturales como de la mano de obra.” (Boisier: 2012:8), 

abandonando su viejo compromiso con las regiones, dejando a las consideradas no 

competitivas a la deriva. 

 

Resultado de ello, se ha registrado en algunos países una rearticulación regionalista a 

partir de una asociatividad voluntaria, configurándose regiones a partir de provincias, 

departamentos o estados contiguos; sin embargo para la mayoría de los países la 

globalización aun representa un desafío que radica en el replanteamiento económico y 

regional, dado que aun las regionalizaciones hechas bajo el modelo del New Deal en 

países como el nuestro plasmadas en instituciones como la CODELPA no permitieron un 

desarrollo integral sostenible a largo plazo, ni el efecto multiplicador de keynesiano 

esperado del modelo sustitutivo de importaciones, aunque sí en su momento la 

valorización del capital, su principal objetivo. 
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En el ámbito de la producción agropecuaria capitalista la revolución genética o Nueva 

Revolución Verde parte de la misma premisa que su antecesora que presuponía la 

existencia de hambre y cuya mitigación no se logró con el paquete tecnológico por ella 

propuesto y promovido y al parecer ser tampoco se logrará mediante el diseño genético 

de nuevos organismos para el sector agropecuario, resultado de la manipulación de su 

ADN llamados transgénicos, ya que en suma, posee la misma deficiencia de fondo de la 

Primera Revolución Verde que radica en que el hambre no se elimina incrementando la 

producción, sino atacando los mecanismos deficientes o inexistentes que garantizan la 

distribución del ingreso para adquirirlos, lo cual se enfatizó durante el neoliberalismo. 

 

Así mismo, la primera Revolución Verde ocasionó la degradación ambiental en prejuicio 

del ser humano por la utilización sin control científico de fertilizantes, herbicidas, 

pesticidas y la utilización indiscriminada de tecnología, a la par que el ingreso económico 

de los campesinos se degradó en su afán de adquirir un paquete tecnológico y créditos 

agropecuarios que se fueron haciendo cada vez más impagables, simultáneamente a la 

degradación y la baja productividad del suelo, pauperizándolos y orillándolos al 

desempleo y la migración. 

 

De igual manera el diseño y/o rediseño genético base de la Nueva Revolución Verde ya 

permite vislumbrar una degradación genética a largo plazo con graves consecuencias 

ambientales y para la salud humana, así como nuevamente pobreza y pauperización para 

quienes no puedan adquirir los productos genéticamente modificados, a ello se suma la 

degradación o desaparición del capital genético existente en Mesoamérica de gran 

interés para las empresas trasnacionales ávidas de nuevos organismos o de su material 

genético, ambos patentables e insumos para nuevos productos ofertables en el mercado. 

 

En cuanto a la producción agrícola de caña de azúcar y a la producción agroindustrial del 

azúcar, ambas pasaron de altos niveles de productividad registrados durante la 

Revolución Verde de corte keynesiano a no garantizar la sustentabilidad suficiente que 

requiere el capital del sector para reproducirse en el esquema de globalización vigente, 

el cual no acaba de consolidarse, por lo que los inversores capitalistas han subsumido a 
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sus intereses al resto de los actores del sector, es decir, a los productores de caña y 

jornaleros agrícolas, la baja productividad es resultado de un nivel de precios 

internacionales impuestos en el marco del TLC en el que se privilegia la generación de 

ganancias para los industriales azucareros a costa de los bajos ingresos pagados tanto 

de los productores de caña de azúcar como a los salarios de la mano de obra inmersa e 

intensiva principalmente en la cosecha de caña de azucar. 

 

Dicha situación ha sido la constante desde la década de los setenta, llevando al sector 

azucarero no tener la capacidad de ser sustentable, por lo que el gobierno mexicano se 

ha visto en la necesidad de nacionalizar a los ingenios azucareros desde esa misma 

década para “rescatarlos”, más tarde reprivatizándolos a principios de los gobiernos 

neoliberales de los años ochenta para nuevamente volverlos a nacionalizar y 

posteriormente a reprivatizar en la primera década del siglo XXI, a lo cual se ha sumado 

una falta de modernización de la industria ocasionada por el desvío de subsidios 

gubernamentales a sectores más rentables por parte de los empresarios beneficiarios de 

dichos apoyos más que a la baja productividad agropecuaria de la intensiva mano de 

obra, la cual continua laborando en el marco y condiciones de un sistema de producción 

minifundista heredado de la Reforma Agraria de principios del siglo XX y de la Revolución 

Verde del México postrevolucionario. 

 
El minifundismo existente al que se le ha atribuido una baja generación de economías de 

escala ha sido un argumento fundamentalmente empresarial para promover la 

privatización y generación de un mercado de tierras promovido por el Estado neoliberal 

y eventualmente fincar sus ganancias; sin embargo, la crisis del sector se debe más a la 

mala administración de los ingenios y al desvío de subsidios gubernamentales a otros 

sectores de la economía por parte de los empresarios beneficiarios, así como a la 

existencia de precios internacionales hoy resultado del TLC que regulan el precio del 

azúcar y con él el de sus principales insumos como es la caña y el salario de los jornaleros 

agrícolas que la cosechan en su detrimento. 

 

Contraria a la actual postura neoliberal diversos autores coinciden en que la producción 

ejidal fue un éxito durante el gobierno Cardenista que permitió una bonanza y 
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subsistencia sin precedentes para los productores, tal como lo había establecido la 

Reforma Agraria posrevolucionaria; sin embargo, en regiones tropicales fue la 

subsunción de los productores agropecuarios a la producción de caña de azúcar y con 

ello al sector agroindustrial azucarero lo que significó el inicio de su debacle y aun cuando 

tuvieron épocas de alta productividad durante la Revolución Verde, la subsunción al 

capital se incrementó y se garantizó a través de las organizaciones de productores de 

caña de filiación priista, cuya lucha pugnó más en defensa de sus propios intereses e 

inclusive aún más por los intereses de los capitalistas propietarios de los ingenios que de 

sus agremiados campesinos productores y jornaleros, es decir, sus acciones gremiales 

fueron más enfocadas a resguardar los intereses del capital agroindustrial azucarero bajo 

el formato conocido en México como charrismo sindical. 

 

A esta situación se suma actualmente la producción de endulzantes alternativos tanto la 

sintética como la realizada a partir del desarrollo de la Segunda Revolución Verde en el 

mundo basada en el descubrimiento y modificación genética de endulzantes vegetales 

diferentes a la tradicional caña de azúcar, lo cual representa un desafío para el mercado 

azucarero nacional, toda vez que ello ha implicado la generación y venta de productos 

principalmente de origen extranjero más intensivos en dulzor y sin calorías, entre otras 

bondades químicas y físicas, tanto para el paladar y salud de los consumidores derivando 

en la producción de alimentos de la industria alimentaria y de bebidas a costos más bajos 

que mediante la utilización de azúcar. 

 

Resultado de las tecnologías mencionadas las empresas trasnacionales en los Estados 

Unidos del sector agroalimentario y cuyas filiales son o forman parte de las empresas 

refresqueras y del mismo sector en nuestro país han introducido al mercado nacional el 

Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMAF) vía exportación-importación, a partir de ello la 

participación los edulcorantes en el mercado nacional de los endulzantes ha sido 

creciente en los últimos años, registrándose a la par una reducción per cápita en el 

consumo del tradicional azúcar, lo que en el mediano plazo habrá de incidir en la 

reducción de su mercado y por lo tanto de su producción así como de la caña de azúcar 

su principal insumo, en detrimento de los campesinos productores de caña y de los 

jornaleros agrícolas que de ello viven en las regiones tropicales como la Cuenca del Río 
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Papaloapan, cuya sostenibilidad hasta hoy depende de ambos productos. 

 

Como hemos visto a partir del modelo neoclásico y keynesiano pauperización, desempleo 

y migración han sido el resultado de una incapacidad intrínseca del sistema capitalista 

para absorber la totalidad de los recursos para su pleno empleo, particularmente del 

factor trabajo vinculado a la producción de caña de azúcar afectando a los jornaleros 

agrícolas y a los propietarios productores de caña en el minifundio resultado de la 

Reforma Agraria de 1917, quienes terminan por apuntalar una competitividad 

internacional a la baja, dados los precios internacionales establecidos en el marco del 

TLC en beneficio de las ganancias de los ingenios industriales particularmente a partir 

del neoliberalismo, fundamentada en la contracción de los salarios de jornaleros agrícolas 

y de las liquidaciones de los pequeños productores de caña de azúcar vía contractual 

que al hacer rígidos a sus salarios y pagos respectivamente  se garantiza la ganancia 

capitalista. Aspecto que apuntala también el hecho de que para el neoliberalismo, la 

libertad sólo implica la del capital y la del comercio de sus productos. 

 

Así mismo, pudimos ver que las malas condiciones del sector agropecuario se apuntalan 

dado que por un lado en la manufactura ante salarios nominales altos y rígidos, resultado 

de los acuerdos contractuales existentes y por la oposición natural a su ajuste a la baja, 

en el corto plazo existirá una brecha dada por el trabajo que demanda este sector y una 

oferta de trabajadores superior, equivalente al desempleo ahí registrado. Por su parte, en 

el sector agrícola existe una demanda excesiva de empleo, sin embargo no ofrece los 

altos salarios otorgados por el sector servicios, por lo que esas mejores retribuciones 

obstaculizan no sólo que no aumenten los salarios en el campo sino que se reduzcan, 

dando lugar a un exceso de demanda en este sector, pero con una cantidad de empleo 

muy por debajo a la requerida que los trabajadores están dispuestos a ofrecer. En suma 

ello explica la tendencia de aumento en el empleo en el sector servicios a costa del sector 

industrial y de ambos en detrimento del agropecuario. 

 

Desde el punto de vista regional, si bien se registra una tendencia a la concentración de 

mejores niveles salariales en el centro del país en el sector terciario o servicios esta es 

aparente, ya que el nivel salarial de los trabajadores operativos de ese sector que son la 
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mayoría está muy deteriorado respecto a mandos medios y directivos, lo cual da cuenta 

de un deterioro generalizado del poder adquisitivo aun del sector servicios que presupone 

mejores niveles salariales respecto al sector manufacturero y agropecuario. 

 

A lo anterior se suma que para el caso de la producción de caña de azúcar 

particularmente y como ya se ha comentado se ha encontrado subsumida a los intereses 

del sector agroindustrial azucarero históricamente, ya que esté con el apoyo del Estado 

mexicano obligó desde 1927 a los campesinos a producir caña de azúcar su principal 

insumo para la producción de este endulzante y aun cuando ya no es una obligación 

hacerlo, la producción de otros cultivos no proveen ingresos regulares, ni el sistema de 

seguridad social provisto por el Estado para los productores de caña, lo que se ha 

convertido en un incentivo para continuar produciendo la gramínea por parte del 

campesinado, asimismo son los ingenios quienes actualmente determinan el precio de la 

caña de azúcar y hasta antes de los setentas era el Estado quien controlaba su nivel, 

entonces debido a la catalogación del azúcar como producto de la canasta básica y por 

lo tanto con un precio de garantía oficial, situación que permitió a los empresarios obtener 

un margen de ganancias garantizado, que podía convertirse en ganancias extraordinarias 

especulando con otros productos derivados de la caña de azúcar no sujetos a los precios 

de garantía de manera clandestina en el mercado norteamericano principalmente, 

aprovechando así los subsidios de que eran objeto por parte del Estado con cuenta al 

erario federal. 

 

Otras maneras de subsunción del sector agrícola cañero por el agroindustrial azucarero 

ha sido el control del sistema contractual para el alquiler de jornaleros, principalmente a 

través de representantes del ingenio durante la época de zafra o cosecha, tiempo en el 

cual el cual el cultivo requiere mayor contratación de estos trabajadores, hasta hace 

algunos años la contratación foránea en exceso a lo requerido de jornaleros provocaba 

llevar los salarios a la baja debido a la sobreoferta y con ello la precarización de los 

salarios. 

 

Sin embargo, hoy en día se ha arribado a un esquema en que las ganancias del sector 

agroindustrial azucarero se garantizan con la subsunción de jornaleros y productores 
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cañeros dado el tope de ganancias que pueden obtener considerando como parámetro 

de referencia el precio internacional del azúcar en el contrato 16 para operaciones de 

azúcar con los Estados Unidos emanado del TLC, muy por debajo del cual se establecen 

tanto el precio la caña de azúcar producida por los propietarios de la tierra como de la 

mano de obra que la cosecha vía contractual, es decir, controlando los ingresos de los 

campesinos productores de caña propietarios de tierra y los salarios de los jornaleros que 

la cosechan, situación que actualmente no les permite contar con ingresos suficientes 

para sobrevivir, dado que dicho margen no permite recuperar lo invertido en el cultivo 

tanto a los productores como a los jornaleros en detrimento de las condiciones de vida 

de ellos y de sus familias y por supuesto del desarrollo. 

 

Así mismo, la fijación del salario de los jornaleros como del precio por tonelada de caña 

de azúcar se hace prácticamente de manera unilateral por parte del ingenio, ya que los 

líderes sindicales de los primeros suelen aceptar las condiciones de este, que se suman 

a las condiciones de entrega del producto también plasmadas también contractualmente, 

así mismo, por lo que toca a los productores, esta situación los ha orillado a ellos y/o a 

sus familias a complementar sus precarios ingresos alquilándose también como 

jornaleros agrícolas para la cosecha de la caña de azúcar, sin embargo ello no ha sido 

suficiente y para gran parte de ellos al igual que para los jornaleros sin tierra quienes han 

tenido que emigrar a otras zonas del país o del extranjero para sobrevivir en mejores 

condiciones de desarrollo. 

 

Así mismo y como se mencionó, durante muchos años los créditos para adquirir los 

paquetes tecnológicos para la producción agropecuaria, han sido avalados a través del 

ingenio, quien garantizaba su pago, reteniendo los abonos respectivos de las 

liquidaciones por la compra de caña su principal insumo en la producción de azúcar, un 

elemento adicional para tener control de los productores de caña de azúcar en su mayoría 

ejidatarios situación que hasta la fecha prevalece. 

 

Por otra parte, si bien la aprobación de la Reforma al Artículo 27 constitucional posibilitó 

la liberalización de las tierras ejidales con el propósito de constituir un mercado de tierras, 

demanda del sector empresarial quien históricamente ha considerado la existencia del 
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minifundio como un obstáculo para generar economías de escala en la producción de 

caña debido a que presupone inhibe la eficiencia y la competitividad internacional, en la 

práctica dichas las economías de escala se obtienen de mantener bajo control vía 

contractual tanto los precios de la caña como de los salarios de los jornaleros, tomando 

como referencia el precio internacional del azúcar como se ha mencionado. 

 

Por lo anterior y dado que el reparto de tierras había sido una demanda del movimiento 

revolucionario plasmado por el Constituyente de 1917 la reforma neoliberal al Artículo 27 

constitucional ha sido también llamada contrarreforma agraria, sin embargo si bien no ha 

provocado la generación de un mercado de tierras ni la concentración de las mismas en 

torno a los ingenios como se esperaba no ha evitado la especulación, ya que el 

PROCEDE, mecanismo gubernamental para la titulación privada mediante Certificados 

Parcelarios encontró resistencia en la estructura burocrática de los ejidos, quienes fueron 

considerados por ese mismo programa para autorizar parte del proceso de certificación 

individual o privatización a través de su asamblea, quedando procesos de certificación 

inconclusos. 

 

En este contexto, es muy probable que conforme tienda a agotarse la productividad 

existente en torno al actual modelo negocios por la venta de azúcar vía la contención 

salarial de los jornaleros y de los precios de la caña de los pequeños productores los 

industriales azucareros vuelvan a presionar al gobierno para darle un nuevo impulso a la 

generación de un mercado de tierras que les permita obtenerlas, y como lo han 

establecido generar economías de escala resultado de producir la caña que ellos 

requieren para la producción azucarera tal como ocurre con el sector azucarero en Brasil, 

primer productor de azúcar a nivel mundial, lo que implicaría la apropiación de las tierras 

de los actuales productores de caña de azúcar y con ello su pauperización. 

 

Por otra parte y mientras tanto, liberar el precio de la caña de azúcar por parte del sector 

agroindustrial ha sido uno de sus más recientes objetivos, ya que contendría aún más los 

salarios de los jornaleros y el precio de la caña cosechada llevándolos a la baja y poder 

garantizar aún mayores márgenes de ganancia, ello a través de los nuevos esquemas de 

organización propuestos a través de las reformas normativas adicionales que rigen al 
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sector presuntamente para garantizar su sustentabilidad a través de la instalación por 

decreto presidencial del Comité Nacional del Sistema-Producto Caña de Azúcar del 

Programa Nacional Azucarero, cuyos efectos previstos mencionados, son además la 

reducción de ganancias de los productores cañeros y la pérdida del poder adquisitivo de 

los salarios de los jornaleros, con efectos similares a la eliminación de precios de garantía 

en el pasado. 

 

Asimismo a lo anterior, responde la publicación de la Ley de Desarrollo Rural sustentable 

publicada en diciembre de 2001 y la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

(LDSCA) en agosto de 2005 esta última emanada de la primera, ambas con el propósito 

de crear las condiciones para garantizar la desprotección del sector cañero y la entrada 

de capitales transnacionales, sin embargo, fue modificada en su proyecto por integrantes 

del PRI y el PRD en el Congreso en cuanto a la determinación de los precios de los 

subproductos de la caña, a la posibilidad de registro de más organizaciones cañeras y en 

cuanto al otorgamiento de facultades del Comité Nacional para regular las reglas de 

mercado y la planeación a largo plazo, lo que ocasionó que los capitalistas industriales 

cabildearan el veto presidencial y evitar su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, sin embargo aun así se aprobó y no satisfechos, presentaron una acción de 

inconstitucionalidad que derivó en enmiendas menores a favor del productores y 

jornaleros representados por sus líderes en el Congreso de la Unión. 

 

En suma el deterioro del sector cañero-azucarero descrito en el sureste mexicano no es 

sólo un reflejo de la crisis del sector agropecuario en su totalidad que se ha manifestado 

en el desequilibrio de su balanza comercial. 

 

Respecto a zonas productoras de hidrocarburos que han registrado un incremento de las 

expectativas de producción en los años recientes, resultado de incrementos en la 

exploración que mediante nuevas tecnologías que han detectado la existencia de 

reservas importantes de petróleo y gas en el Golfo de México, han convertido a este 

sector en foco de atención no sólo por parte de Pemex, sino de empresas trasnacionales 

interesadas en invertir en él, dado también que se ha caracterizado por ser un sector 

económico con características de enclave, es decir que no ha sido capaz de vincular a 
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otros sectores productivos en torno a él que impulsen a las economías locales, regionales 

y eventualmente a la nacional a través de otras industrias vinculadas, lo que ha incidido 

en los procesos de ganancias extraordinarias para PEMEX a costa de la pauperización y 

marginación descritos registrados en diversas ciudades de la región como la Cuenca del 

Papaloapan. 

 

La situación migratoria explicada a partir del deterioro agropecuario y de una industria 

petrolera de enclave ha cambiado la dinámica de las relaciones sociales de producción 

en los municipios del sotavento veracruzano que en los últimos años han intensificado 

los procesos de expulsión de personas económicamente activas en el Estado de 

Veracruz, convirtiéndose en los de más alto nivel en él. 

 

Al respecto, sí bien la mayor parte de las remesas se dedican a la manutención de las 

familias de los emigrados, en un segundo lugar en importancia está el aspecto de los 

recursos que de ella se destinan a la construcción y mantenimiento o extensión de las 

parcelas mediante su compra, lo que es posible dada la modificación al artículo 27 

constitucional mensionada y su implementación inicial mediante el PROCEDE. Por su 

parte, es el incremento de emigrantes veracruzanos hombres jóvenes entre 20 y 49 años 

de edad repatriados o de retorno a sus comunidades de origen de menos de 2,500 

habitantes que para 2010 representaron el de 5.9 por ciento del total nacional, sin 

embargo, de los emigrantes veracruzanos retornados la mayor parte se inserta en un 

sector agropecuario en franco deterioro. 

 

En suma podemos afirmar que el devenir de las diversas políticas publicas dirigidas al 

desarrollo regional del sur sureste por parte del Estado mexicano han sido resultado de 

la dinámica global del capital de manifestó en instituciones como la CODELPA en el 

marco del modelo de sustitución de importaciones de corte keynesiano, así como en los 

más recientes planes neoliberales dirigidos a toda la zona sureste que en su versión más 

reciente se puede citar al Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018, 

sin dejar de lado al Plan Puebla Panamá,  al Proyecto Mesoamérica y/o a la misma 

Iniciativa Mérida que coadyuva desde el ámbito de la “seguridad nacional” a los intereses 
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del capitalismo de los Estados Unidos y para la cual las regiones no importan tanto como 

importa el territorio en tanto soporte de para la producción capitalista norteamericana. 

 

Dichos planes son consecuentes y resultado de la visión anglosajona del derecho, el cual 

se fincan en la propiedad, la seguridad y la libertad en el sentido económico (laissez faire 

laissez passer), la carta de derechos norteamericana alude en este sentido a la libertad 

de los hombres, ya desde 1776, año de la independencia norteamericana, las clases 

dominantes incorporan las ideas francesas, pero interpretando esas libertades como 

dogmáticas y asumiendo que el hombre no nace igual. La palabra igualdad en el contexto 

anglosajón es considerada utópica, su filosofía por el contrario es empirista, por lo que 

los derechos humanos son resultado de acuerdos entre partes, tal es el sentido de los 

acuerdos firmados con México para coadyuvar a la seguridad de los Estados Unidos. 

 

Empirismo e individualismo son parte de la tradición anglosajona, en ella la igualdad se 

adquiere en virtud de tener propiedad. Cuando se habla de seguridad en el mundo 

norteamericano, se habla de una seguridad en virtud de la individualidad. En este caso 

se trata de una visión diferente de la tradición europea, particularmente diferente de la 

francesa en la que se inspiró; para la tradición anglosajona sólo tiene derechos quien los 

concreta, el derecho se supedita a la legalidad; los derechos se adquieren por la vía de 

la negociación, no por nacimiento, de manera que tiene capacidad negociadora quien 

posee, quien es propietario, se trata de una visión empírico capitalista. Es en este sentido 

que el derecho norteamericano es muy pragmático y la ley en consecuencia tiene que 

ser concreta y particular, no general. 

 

Contrariamente en ámbito de derecho francés, adoptado por México y plasmado en el 

derecho de nuestro país, los derechos se adquieren por nacimiento y fraternidad, 

igualdad y libertad son las premisas, la libertad es un concepto más emancipador que en 

el caso norteamericano, particularmente la declaración de los derechos del hombre en 

Francia hace alusión a la igualdad en cuanto a la igualdad de condiciones físicas de vida 

al nacer, se trata de una visión antiabsolutista, de una reacción contra la pobreza, en 

contra de los señores feudales, en contra de la iglesia católica, en este sentido se trata 

de una tradición muy idealista. 
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En este contexto y bajo la visión anglosajona la visión del libre mercado es la que opera 

en los procesos y acuerdos de la política exterior norteamericana como el ALCA, el Plan 

Mérida, la política migratoria, etc. Consecuente con en la política migratoria de los 

Estados Unidos son los empresarios agropecuarios quienes establecen las tendencias 

deseables de la migración y es en virtud de sus necesidades e intereses que como sector 

económico tienen representatividad política para conducir, hacer acuerdos migratorios y 

en establecer una agenda pública acorde a sus intereses privados. Acorde con ello en 

los Estados Unidos se es ciudadano en tanto se pagan impuestos de manera que quienes 

no pagan impuestos como los emigrantes indocumentados pueden ser considerados no 

ciudadanos, criminales o ilegales. 

 

En el pragmatismo norteamericano, el derecho vale en tanto que haya una fuerza que lo 

respalde, generalmente una fuerza económica, esa es la base del derecho. Por lo 

anterior, en el análisis internacional contemporáneo debe considerar esta idiosincrasia 

en el análisis de los aspectos geopolíticos como el terrorismo, la seguridad nacional 

norteamericana y los económicos, particularmente en acuerdos como el ALCA, el Plan 

Mérida, el Plan-Puebla Panamá o su más reciente actualización el Programa Regional 

de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018, diseñados estos últimos para coadyuvar para 

la consolidación del primero mencionado.  

 

En el siguiente cuadro pueden apreciarse en este sentido las similitudes de diversos 

programas existentes destinados a la Cuenca del Rio Papaloapan y/o al sur-sureste 

mexicano. 
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Comisión del 

Papaloapan 

(1946-1984) 

SARH* 

Plan Puebla Panamá 

(2000-2006) 

Vicente Fox Quezada 

Proyecto 

Mesoamérica 

(2006-2012) 

Felipe Calderón 

Hinojosa 

Programa Regional de 

Desarrollo del Sur-

Sureste 2014-2018 

Enrique Peña Nieto 

• Planear diseñar y construir 

las obras requeridas para el 

integral desarrollo de la 

extensión del país que 

constituye la cuenca del río 

Papaloapan. 

• Planeación, proyecto y 

construcción de todas las 

obras de defensa de los ríos, 

las de aprovechamiento en 

riego. 

• Desarrollo de energía y de 

ingeniería sanitaria, las de 

vías de comunicación 

comprendiendo vías de 

navegación, puertos, 

carreteras, ferrocarriles, 

telégrafos, y las relativas de 

creación y ampliación de 

poblados, y tendrá también 

• Dictar todas las medidas y 

disposiciones en materia 

industrial, agrícola y de 

colonización. 

•  Desarrollo Sustentable, 

•  Desarrollo Humano, 

• Prevención y mitigación de 

los Desastres Naturales, 

• Integración vial, 

• Promoción del Turismo, 

• Interconexión Energética, 

• Facilitación del 

intercambio comercial, 

• Integración de los 

Servicios de 

Telecomunicaciones. 

• Fortalecimiento institucional 

del PPP. 

• Articulación con el Sistema 

de la Integración 

Centroamericana (SICA). 

• Gestión de la cartera de 

proyectos e incorporación 

de nuevas áreas prioritarias, 

con base en lineamientos 

para su selección y gestión. 

• Impulsar programas que 

eleven la productividad en la 

región Sur-Sureste y 

sectores de la economía; 

• Fortalecer el bienestar y 

capacidades de las 

personas de la región; 

• Contribuir a preservar los 

activos ambientales de la 

región; 

• Ampliar la cobertura de la 

región bajo sistemas de 

ordenamiento urbano 

territorial; y 

• Promover el fortalecimiento 

de la infraestructura 

productiva y los servicios de 

enlace y conectividad 

regionales. 

* Perteneciente a la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) creada en 1946, transformada a en la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH) en 1976 y desaparecida en 1994 para dar paso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural (hoy SAGARPA). 
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Finalmente, los intereses en torno a esta región son resultado de los recursos naturales 

existentes manifiestos en uno de los más importantes capitales naturales del continente 

apto de ser expropiado y explotado en tanto que representa agua, hidrocarburos, 

minerales y material genético, vías fluviales de comunicación, extensas llanuras y drogas, 

todos ellos actualmente de carácter geoestratégico, por lo que la clase empresarial 

nacional y transnacional han estado dispuestas a defenderlo para sus intereses mediante 

grupos paramilitares, guardias blancas y/o narcoinsurgencia como ha quedado de 

manifiesto en los estados del sur como Guerrero y Veracruz en los que “los Zetas” y “los 

Caballeros Templarios” respectivamente son los grupos a través de los cuales se lleva a 

cabo la denominada guerra hibrida financiada tanto por el Estado nacional a través de 

los tres niveles de gobierno como por las corporaciones y las empresas nacionales e 

internacionales, apoyadas y ocultas con las estrategias de seguridad nacional 

norteamericana plasmadas en acuerdos como la Iniciativa Mérida. 
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Tabla 24 Listado de ríos principales por vertiente en México 

No. Río 
Región 

hidrológica- 
administrativa 

Escurrimiento 
natural medio 

superficial 

(millones de 
m3/año) 

Área de 
la cuenca 

(km2) 

Longitud 
del río 
(km) 

Orden 
máximo 

Vertiente 

33 
Grijalva-
Usumacintad 

XI Frontera Sur 115,536.00 83,553.00 1,521.00  7 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

34 Papaloapan X  Golfo Centro 44,662.00 46,517.00 354.00  6 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

35 Coatzacoalcos X  Golfo Centro 28,093.00 17,369.00 325.00  5 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

36 Pánuco IX Golfo Norte 20,330.00 84,956.00 510.00  7 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

1 Balsas IV Balsas 16,587.00 117,406.00 770.00  7 Pac. y Golfo de California 

37 Tonalá X  Golfo Centro 11,389.00 5,679.00 82.00  5 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

2 Santiago VIII Lerma-Santiago-Pacífico 7,849.00 76,416.00 562.00  7 Pac. y Golfo de California 

38 Tecolutla X  Golfo Centro 6,095.00 7,903.00 375.00  5 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

3 Verde V Pacífico Sur 5,937.00 18,812.00 342.00  6 Pac. y Golfo de California 

4 Ometepec V Pacífico Sur 5,779.00 6,922.00 115.00  4 Pac. y Golfo de California 

39 Bravod VI Río Bravo 5,588.00 225,242.00 ND  7 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

5 El Fuerte III Pacífico Norte 5,176.00 33,590.00 540.00  6 Pac. y Golfo de California 

49 Lermaf VIII Lerma-Santiago-Pacífico 4,742.00 47,116.00 708.00  6 Interior 

6 Papagayo V Pacífico Sur 4,237.00 7,410.00 140.00  6 Pac. y Golfo de California 

7 San Pedro III Pacífico Norte 3,417.00 26,480.00 255.00  6 Pac. y Golfo de California 

8 Yaqui II Noroeste 3,163.00 72,540.00 410.00  6 Pac. y Golfo de California 

9 Culiacán III Pacífico Norte 3,122.00 15,731.00 875.00  5 Pac. y Golfo de California 

10 Suchiatec,d XI Frontera Sur 2,737.00 203.00 75.00  2 Pac. y Golfo de California 

40 Jamapa X  Golfo Centro 2,563.00 4,061.00 368.00  4 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

11 Ameca VIII Lerma-Santiago-Pacífico 2,236.00 12,214.00 205.00  5 Pac. y Golfo de California 

41 Nautla X  Golfo Centro 2,217.00 2,785.00 124.00  4 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

42 La Antigua X  Golfo Centro 2,139.00 2,827.00 139.00  5 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

12 Sinaloa III Pacífico Norte 2,100.00 12,260.00 400.00  5 Pac. y Golfo de California 

43 Soto La Marina IX  Golfo Norte 2,086.00 21,183.00 416.00  6 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

44 Tuxpan X  Golfo Centro 2,076.00 5,899.00 150.00  4 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

13 Armería VIII Lerma-Santiago-Pacífico 2,015.00 9,795.00 240.00  5 Pac. y Golfo de California 

45 Candelariad XII Península de Yucatán 2,011.00 13,790.00 150.00  4 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

50 Nazas-Aguanaval VII Cuencas Centrales del Norte 1,912.00 89,239.00 1,081.00  7 Interior 

14 Coahuayana VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1,867.00 7,114.00 203.00  5 Pac. y Golfo de California 

15 Coloradob I Península de Baja California 1,863.00 3,840.00 160.00  6 Pac. y Golfo de California 

16 Baluarte III Pacífico Norte 1,838.00 5,094.00 142.00  5 Pac. y Golfo de California 

46 Cazones X  Golfo Centro 1,712.00 2,688.00 145.00  4 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

17 San Lorenzo III Pacífico Norte 1,680.00 8,919.00 315.00  5 Pac. y Golfo de California 

47 San Fernando X  Golfo Norte 1,545.00 17,744.00 400.00  5 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

18 Acaponeta III Pacífico Norte 1,438.00 5,092.00 233.00  5 Pac. y Golfo de California 

19 Piaxtla III Pacífico Norte 1,415.00 11,473.00 220.00  5 Pac. y Golfo de California 

20 Presidio III Pacífico Norte 1,250.00 6,479.00 ND  4 Pac. y Golfo de California 

21 Mayo  II Noroeste 1,232.00 15,113.00 386.00  5 Pac. y Golfo de California 

22 Tehuantepec V Pacífico Sur 950.00 10,090.00 240.00  5 Pac. y Golfo de California 

23 Coatánc XI Frontera Sur 751.00 605.00 75.00   3 Pac. y Golfo de California 

24 Tomatlán VIII Lerma-Santiago-Pacífico 668.00 2,118.00 ND  4 Pac. y Golfo de California 

25 Marabasco VIII Lerma-Santiago-Pacífico 648.00 2,526.00 ND  5 Pac. y Golfo de California 

26 San Nicolás VIII Lerma-Santiago-Pacífico 543.00 2,330.00 ND  5 Pac. y Golfo de California 

48 Hondoe XII Península de Yucatán 533.00 7,614.00 115.00  4 Golfo de Méx. y Mar Caribe 

27 Elota III Pacífico Norte 506.00 2,324.00 ND  4 Pac. y Golfo de California 

28 Sonora II Noroeste 408.00 27,740.00 421.00  5 Pac. y Golfo de California 

29 Concepción II Noroeste 123.00 25,808.00 335.00  2 Pac. y Golfo de California 

30 Matape II Noroeste 90.00 6,606.00 205.00  4 Pac. y Golfo de California 

31 Tijuanac I Península de Baja California 78.00 3,231.00 186.00  4 Pac. y Golfo de California 

32 Sonoyta II Noroeste 16.00 7,653.00 311.00  5 Pac. y Golfo de California 

  336,948.00 1,250,099.00       
Nota: 1hm3 = 1 millón de metros cúbicos. 

a Los datos del escurrimiento natural medio superficial representan el valor medio anual de su registro histórico e incluyen los escurrimientos de las cuencas transfronterizas. 

b El escurrimiento natural medio superficial de este río incluye importaciones de otros países, excepto en el caso del río Tijuana, cuyo escurrimiento corresponde a la parte mexicana solamente. El área de la cuenca y su longitud se refieren únicamente a la parte mexicana, estrictamente a cuenca 

propia. El escurrimiento del Colorado considera la importación conforme al Tratado de 1944, más el escurrimiento generado en México. 

 c La longitud del Suchiate pertenece a la frontera entre México y Guatemala. 

d El escurrimiento natural medio superficial de estos ríos incluye importaciones de otros países, excepto en el caso del río Bravo y el Hondo, cuyo escurrimiento corresponde a la parte mexicana solamente. El área de la cuenca y la longitud se refieren sólo a la parte mexicana. 

e La longitud del río Hondo reportada pertenece a la frontera entre México y Belice. 

f Este río se considera dentro de la vertiente interior porque desemboca en el Lago de Chapala. 

ND: No disponible. 

Orden determinado conforme al método Strahler. 

Fuente: Conagua. Subdirección General Técnica. http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo20.html 
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Tabla 25 Población total, índice y grado de marginación de los municipios de la Cuenca del 
Papaloapan en los estados de Veracruz y Oaxaca y lugar que ocupan en el contexto nacional 

(2010) 

Municipio Estado Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Índice de 
marginaci
ón escala 
0 a 100 

Lugar que 
ocupa en 

el contexto 
nacional 

Municipios de la Cuenca del Papaloapan en los estados de Veracruz y Oaxaca 
San Juan Bautista Tuxtepec Oax 155,766 -0.7224 Bajo 19.51 1,813 
Tierra Blanca  Ver 94,087 -0.3568 Medio 23.64 1,508 
Cosamaloapan de Carpio  Ver 57,366 -0.7471 Bajo 19.23 1,826 
Alvarado Ver 51,955 -0.6079 Medio 20.80 1,712 
Tres Valles  Ver 45,095 0.0260 Medio 27.97 1,175 
Acatlán de Pérez Figueroa Oax 44,885 0.4621 Alto 32.89 790 
Isla Ver 42,205 -0.2891 Medio 24.41 1,448 
Loma Bonita Oax 41,535 -0.3290 Medio 23.96 1,482 
Playa Vicente Ver 40,984 0.4470 Alto 32.72 799 
Juan Rodríguez Clara Ver 37,193 -0.1241 Medio 26.27 1,301 
San Miguel Soyaltepec  Oax 36,564 0.9955 Muy alto 38.92 404 
Angel R. Cabada Ver 33,528 0.0550 Medio 28.29 1,148 
San Felipe Jalapa de Díaz  Oax 26,838 1.3031 Muy alto 42.40 257 
José Azueta  Ver 23,999 0.2518 Medio 30.52 963 
Carlos A. Carrillo  Ver 22,907 -0.8355 Bajo 18.23 1,903 
San Juan Bautista Valle Nacional Oax 22,446 0.3897 Medio 32.08 852 
San Lucas Ojitlán Oax 21,514 1.5285 Muy alto 44.94 175 
Lerdo de Tejada  Ver 20,141 -1.1686 Bajo 14.47 2,147 
San Juan Lalana Oax 17,398 1.3527 Muy alto 42.96 235 
Ignacio de la Llave  Ver 17,121 0.6692 Alto 35.23 623 
Cosolapa  Oax 14,667 -0.1306 Medio 26.20 1,308 
Santiago Jocotepec  Oax 13,568 1.1254 Muy alto 40.39 334 
Tlacotalpan Ver 13,284 -0.2467 Medio 24.88 1,414 
Santiago Sochiapan Ver 12,409 1.1157 Muy alto 40.28 339 
Chacaltianguis Ver 11,683 -0.1209 Medio 26.31 1,296 
San Felipe Usila Oax 11,575 0.5462 Alto 33.84 722 
San José Chiltepec Oax 11,019 0.1612 Medio 29.49 1,053 
San Pedro Ixcatlán Oax 10,371 1.2966 Muy alto 42.32 259 
Santa María Jacatepec Oax 9,240 0.5296 Alto 33.66 735 
Amatitlán Ver 7,487 0.1752 Medio 29.65 1,039 
Ayotzintepec Oax 6,720 0.2723 Medio 30.75 950 
Santiago Yaveo Oax 6,665 1.2321 Muy alto 41.59 290 
Saltabarranca Ver 5,908 0.0705 Medio 28.47 1,135 
Ixmatlahuacan Ver 5,727 0.3323 Medio 31.43 905 
Otatitlán  Ver 5,250 -0.2984 Medio 24.30 1,456 
Acula  Ver 5,129 0.2321 Medio 30.29 984 
Tlacojalpan  Ver 4,632 0.1976 Medio 29.91 1,010 
San José Independencia  Oax 3,684 2.0472 Muy alto 50.80 53 
San Juan Petlapa  Oax 2,807 3.7949 Muy alto 70.55 3 
San Juan Comaltepec  Oax 2,517 2.0743 Muy alto 51.11 48 
Tuxtilla  Ver 2,177 0.1730 Medio 29.63 1,043 
Total: Cuenca del Río Papaloapan 1,020,046 0.4117 Medio 32.32 - 
 
Nacional 112,336,538         
Veracruz 7,643,194 1.0755 Alto 57.6295 4 
Oaxaca 3,801,962 2.1462 Muy alto 80.4811 3 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Tabla 26 Los 10 puntos clave de la Reforma Constitucional en materia Energética: 

1. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación. Se mantiene la prohibición de otorgar concesiones 
en materia de minerales radioactivos, transmisión y distribución de energía eléctrica, así́ como petróleo y demás 
hidrocarburos. Se establece que son actividades estratégicas exclusivas del Estado la exploración y extracción del 
petróleo y demás hidrocarburos, los minerales radioactivos, la generación de energía nuclear, la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad. 
2. El Estado podrá́ realizar las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos a través 
de asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de contratos con PEMEX y/o con particulares. Los 
contratos podrán ser de: servicios, utilidad compartida, producción compartida, de licencia o cualquier combinación 
de las anteriores. La Comisión Nacional de Hidrocarburos se encargará de realizar las licitaciones, así́ como de 
suscribir y administrar los contratos. 
3. Las empresas estatales o particulares podrán reportar, para efectos contables y financieros, sus beneficios 
esperados de asignaciones y contratos. En dichos instrumentos se deberá́ afirmar que los hidrocarburos que se 
encuentren en el subsuelo son propiedad de la Nación. 
4. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual recibirá́ y administrará los 
ingresos petroleros de la Nación para procurar la estabilidad de las finanzas públicas de México. Asimismo, 
canalizará recursos para: ahorro de largo plazo, Sistema de Pensión Universal, ciencia y tecnología, infraestructura 
para el desarrollo nacional, becas, entre otros destinos. 
5. Se permitirá́ la inversión privada en el tratamiento y refinación de petróleo, así ́ como en transporte, 
almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural, gasolina, diésel y demás derivados. Asimismo, privados 
podrán participar en toda la cadena petroquímica y realizar actividades de generación y comercialización de energía 
eléctrica. Los particulares podrán realizar actividades de transmisión y distribución, bajo contrato con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 
6. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se fortalecerán para el mejor 
desarrollo del sector energético nacional. Ambas comisiones se constituirán como organismos reguladores 
coordinados, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así́ como autosuficiencia 
presupuestaria. El nombramiento de los comisionados corresponderá́ al Senado a partir de una terna propuesta por 
el Ejecutivo Federal. 
7. PEMEX y CFE se transformaran en empresas productivas del Estado, cuyo objeto será ́ la creación de valor 
económico, con sentido de equidad y responsabilidad social. Contaran con una mayor autonomía técnica, de gestión 
y presupuestal. Los trabajadores son y continuarán siendo el principal activo de estas empresas, por lo que sus 
derechos laborales serán respetados en todo momento. PEMEX también se fortalecerá́ mediante la “ronda cero”, a 
través de la cual podrá ́ escoger los campos más productivos y las áreas de exploración más prometedoras. 
8. Se creará el Centro Nacional de Control del Gas Natural como organismo público encargado de operar de forma 
eficiente el sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural. Por su parte, el Centro 
Nacional de Control de Energía, saldrá́ de la CFE y se convertirá́ en un organismo público encargado del control 
operativo del sistema eléctrico nacional. 
9. El Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente a través de criterios de sustentabilidad, el fomento 
de energías y combustibles más limpios, así ́ como de medidas para propiciar la reducción de emisiones 
contaminantes en la industria energética. Asimismo, se creará un organismo desconcentrado para regular y 
supervisar las actividades del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial y protección al medio 
ambiente. 
10. Se establece una convivencia ordenada entre las distintas actividades en la superficie, en la que el sector 
energético tendrá́ prioridad sobre otras actividades. Se mantiene la posibilidad de que los mineros exploten el gas 
asociado a la mina de carbón. Asimismo, se protege el derecho de mineros y agricultores, como dueños de la 
superficie, para recibir un justo pago por la ocupación o afectación superficial que haga la industria energética en 
su propiedad. 
Fuente: Presidencia de la República: http://www.presidencia.gob.mx/10-puntos-clave-de-la-reforma-energetica/, 
consultada en agosto de 2014. 
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Tabla 27 Puntos sobresalientes de la Reforma Energética de agosto de 2014 

1. Apertura a la inversión privadas nacionales o extranjeras en exploración y explotación petróleo y gas actividades 
exclusivas del Estado desde la expropiación petrolera de 1938, mediante 
2. Celebración de contratos con el Estado de licencia, de servicios y de utilidad o producción compartida a través de 
licitaciones emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) órgano regulador del sector, acorde a la Ley de 
Hidrocarburos. 
3. Acuerdos de compra-venta, servidumbre legal, ocupación temporal o afectación superficial en el que se fijará el 
porcentaje de ganancias que se pagará al propietario del área contractual otorgada. 
4. Utilización del 'Fracking' o fractura hidráulica, técnica para explotación de gas consistente en perforar la tierra e 
introducir agua y químicos a presión para la extracción del hidrocarburo. 
5. Apertura del sector eléctrico a empresas privadas para la generación y suministro. 
6. Otorgamiento de permisos para la generación y el suministro de electricidad a cargo del otro regulador del sector, la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica, estará facultada para 
modificarlos, revocarlos o prorrogarlos. 
7. Mayores facultades a la CNH y CRE y modificación la composición de los cuerpos de dirección quienes serán 
propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado. 
8. La CNH y la CRE serán organismos reguladores "coordinados" con el gobierno federal con cierta autonomía, al tiempo 
de obligarlos a ser congruentes con la política energética de la Secretaría de Energía (SENER). 
9. A partir del 1 de enero de 2016, la CRE podrá otorgar permisos para el libre expendio de gasolina y diésel, es decir, 
para la apertura de más gasolineras. 
10. Multas de entre 1 millón y 20 millones de pesos para aquellas gasolineras que vendan litros incompletos de 
combustible. 
11. Liberalización del precio del gas LP a partir del 1 de enero de 2017 y del de las gasolinas a partir del 1 de enero de 
2018, en lo que resta de 2014 se mantendrá bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 2015 
a 2017  lo fijará el gobierno federal considerando  diferencias de costos de transporte entre las regiones del país o 
variaciones en los mercados internacionales. 
12. No se prevén cambios en el caso de las tarifas eléctricas, manteniéndose el subsidio generalizado, pero se apunta a 
que se concentren en los sectores rurales y urbanos de zonas marginadas de menores ingresos. 
13. Modificación de la organización Pemex y CFE que adoptarán un gobierno corporativo similar al de una compañía 
privada con un director, encargado de la operación diaria y un consejo de administración, responsable de las decisiones 
de largo plazo. 
14. El Estado asumirá una parte de los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, que ascienden a 1.6 billones de pesos 
por pensiones y jubilaciones de sus trabajadores. 
15. Pemex y la CFE habrá de introducir cambios en los contratos colectivos de trabajo con sus sindicatos, con nuevas 
condiciones de retiro para sus nuevos empleados, con edades de jubilación más elevadas y un sistema de cuentas de 
ahorro individuales. 
16. Los ingresos del gobierno derivados de los hidrocarburos provendrán de derechos que pagarán Pemex y sus 
subsidiarias; contraprestaciones, que pagarán los particulares con contratos de exploración y explotación, de acuerdo al 
tipo de hidrocarburo explotado e impuestos que pagarán ambos, las contraprestaciones irán al nuevo Fondo Mexicano 
del Petróleo y los impuestos a la SHCP. 
17. El fondo petrolero se constituirá como un fideicomiso dentro del Banco de México (Banxico), para administrar los 
ingresos derivados de los hidrocarburos, teniendo que vigilar que cada contratista realice sus pagos y reciba las 
ganancias correspondientes. 
18. La ley del fondo petrolero establece que, cada año, éste tendrá que entregar recursos equivalentes al 4.7% del PIB  
para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), monto equivalente al que recibe en la actualidad. 
19. El  fondo será dirigido por un comité técnico integrado por siete miembros: el secretario de Hacienda, el secretario de 
Energía, el gobernador del Banxico y cuatro independientes. Estos últimos serán propuestos por el Presidente y deberán 
ser ratificados por dos terceras partes del Senado de la República. 
20. Creación de un fondo de recursos especial para los estados y municipios productores de petróleo con dinero 
recaudado vía los impuestos por actividades de exploración y explotación. 
Fuente: Adaptación propia con base en Presidencia de la República: http://www.presidencia.gob.mx/10-puntos-clave-de-
la-reforma-energetica/, consultada en agosto de 2014. 

 


