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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en el mundo entero se han registrado_ C8.l'llbios que van 

desde la forma de producir la riqueza, acumular poder. reestructuración 

geopolítica del globo. surgimiento de ideologías, avances Científicos, crisis en 

cuestiones importantes como el trabajo en el ·á.Jn.bitO·. mU:ridial, económico, 

político, etc. hasta como moldear al individuo para que:·funcione dentro de esta 

nueva sociedad internacional. 

Por lo anterior, nuestro país no podía quedar· cXe~to · de. c:lich.as· cambios, los 

cuales, para bien o para mal, se han observado.muy rc~icn~Cme~.te .. El :Principal, 

se ha dado bajo la retórica del cambio democ~~ticc::>~· un ·.c8:nlb.io político, que 

aspira, como tantos otros a conducir a nuestro p~S ~·aci~ ef d.C~8:1"!º~~o. 

Bajo este panora.ina surge el Plan Puebla-Pan~á, .. como una iniciativa 

gubernrunental, basada principalment.e en documen~os elabora~os por el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Des&.rrol_l,o.-- Dicho. proyecto, abarca los 

nueve estados del sureste de México (Catnpeche, · Chiapas,_ Gu"errero. Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yt.iéatán) con los siete paises de 

Centrorunérica (Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica 

y Panamá). 

Dentro de toda esta zona, se encuentra el Istmo de Tehuantepec, que para efectos 

de este trabajo se convierte en nuestro objeto de estudio, ya que cobra 

importanci~ .. ~e~ido a que a lo largo de los años ha sido codiciada por varias 

potencias extranjeras·. debido a su posición geográfica privilegiada, apta para la 

constrUcción de un canal transoceánico, que permita el libre flujo de personas y 

rnerca.ncias, favorable al comercio mundial. 

Asimismo, la propaganda foxista de que en el sureste, gracias a este proyecto, 

entrará la globalización, y por ende, el desarrollo, a esa región. Otro aspecto de 

relevancia se debe, a la posición geografica-politica-económica que para nuestro 

país plantea. Esto es, porque dicho proyecto coincide con el termino de la 
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administración estadounidense en el Canal de - Panamá, de tal forma que se 

presenta la oportunidad inmejorable. -para- los·. Estado_s··· Unidos/ para supervisar 

mejor y más de cerca el coritercio-'~u~-di~>qtie: se_' h·a;á entr~·.tos-:tres: bloques 

económicos más importantes<·d~1'Inti·nd6~_a\:ino,·d.e 1bs·-·c-~"aies pertCnece Mé:,Oco. 

El Plan Puebla-Panaina afcctadir~~~;S,7~5al~;~Ó~i;;.~¡~lqueabarca el Istmo de 
Tehuantepec, pero -~~-b~~O\-~~~-.t~:~.r~:·f:~~~~:~,~~~-\l:»fd~-~'~i;'C.~.·~-~e-;_~as directrices de 

::;::~::::::~:!i~~~:st:s~1m~:r~~~~~~~:::pr~~=:;:~::~::::. 
··-~-' 

Por lo tanto se vuelve de ::;C?bren:ia..il':ra·..-i~portantc para la disciplina de 

Relaciones Internacionales el_ estÚdio-~dCt: ~lan-_;-Puebla-Panamá, debido a que es 

una problemática tanto nacional' .,como·~~internacional, ya que actualmente 

cualquier acontecimiento que se lleve. a cabo· en el mundo necesaria.xnente tiene 

repercusiones en otra región del mismo,'de ninguna manera están aislados unos 

acontecimientos de otros. De _estS.. _m.ane~a, la disciplina de la RelS:ciones 

Internacionales se convierte en una vía para poder explicar eLpasado, entender 

el presente y dar una visión de lo que puede ser el futuro. 

Por lo tanto, partimos de la hipótesis de que "la pobreza en_ el ·Istino de 

Tehuantepec y las desigualdades socio-económicas lirnitaiái:l';:'~lo~~.ben-Cficios del 

Plan Puebla-Panamá como estrategia de desarrollo de. ~a· a~~-~. :~d:rr~inistración 

favoreciendo los intereses extranjeros en la región". Así c~mo ~bi6n analizar las 

limitaciones del Plan Puebla-Panamá como estrategia::d:~-,:désarrollo:en la región 

del Istmo de Tehuantepec en el marco de la diná.Jni~ e·~:6:riÓ:~i~á\niernacionaL 
. ~ ..... ·- . 

En este trabajo de estudio usarnos, para s~s~!=º~~:~.~u-~~~a hipótesis, la teoria de 

La Tercera Ola, de Alvin Toffier. La Tercera·6-1a, 'e~-~~f:;eS-ultadO de dos cambios 

anteriores, que marcaron la historia de la humanidad, asimismo fueron 

delineando su forma, desde corno vivir, de trabajar y, por ende, de producir la 

riqueza. Estas dos olas de cambio, son, refiriéndome a la Primera Ola, aquella 

civilización de los primeros tiempos, donde lo primordial era la tierra, la forma de 
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crear la riqueza era mediante la.agricultura. los artesanos y su práducción, que 

no era en serie, pero eran dueños de su xnedio de producción, las guerras se 

suscitaban en grandes extensiones de ca..nlpo y cuerpo a cuerpo. 

Se sobrevino un caITibio importante que dejó fuera a mucha-gente.~y se vieron 

tensiones sociales, económicas y políticas por este .mismo. Fue el ~b~~:.~-~- lá c~a 
agrícola - artesanal, a la era de la industrialización y que se dió po~.:·Í~.-lleg&.da·de 
la revolución industrial. Esto trajo consigo alteraciones en la fo~~i:'Cri·"como·se 
manejaba la forma de vivir, ya que los artesanos, tejedores,· etc/·tu'vierÓn que 

dejar sus talleres, y se convirtieron en .asalariados de las grand.es·· __ f8.bricas, que 

comenzaron a producir en serie, esto es, en masa y con mayor calidS:d·con que 

lo hacían los artesanos en sus talleres, asimismo, los carnpes~os, no todos pero 

si un número considerable, dejó sus tierras para incorporarse e irse a vivir a las 

grandes ciudades industriales y éstas trajeron consigo muchos problemas 

arnbientales y de hacinamiento, para los cuales no estaban preparados .. Hubo 

descontentos sociales por. la poca oportunidad que tuvieron los hombres de 

este tiempo para-·adaptarSe a lo que venia. Hubo reacciones en Europa por la 

misma cuestión.. El cambio se pudo observar en Inglaterra, ta:rnbién en los 

EE .. UU. donde el Norte que se industrializaba derrotó al Sur agrario; medio 

mundo más allá, en Japón, la revolución Meiji colocó al país en la vía de la 

industrialización. 

De tal forma que este nuevo tipo de vida, hecho para producir en grandes 

cantidades para las masas fue el que proliferó por todo el tnundo y obviamente 

para todas las grandes potencias y dueños del capital. Ya que durante mucho 

tiempo se trabajó con la industria, esto vino a carnbiar totalmente la vida, porque 

en lo que se refiere a la fatnilia, tarnbién se veían familias grandes, por el hecho 

de que, entre más brazos hubiera en la familia, iba a haber más ingreso, ya 

que trabajarían en las industrias. La misma composición de las fabricas 

denotaba el CaITibio que se vivía, ya que tenían una nómina grande para 

actividades especificas. Se vio un cambio en los medios de comunicación, que 

comenzaron a trasmitir la cultura de masas. 
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En este encuentro de olas, los más beneficiados fueron los paises que de la forma 

más rápida' se-adaj:Jtaron al cmnbio. Aunque la situación Para.los _obreros, tanto 

en tiempo feudal o il-i~ustrial, no cambió en nada,_ya_Que Siguie¡.:~~ su¡)cditados 

a los d,_;eñOs::_d~. lo~- medios de producción, y estos ~_i:an_)QS).~~des: pa'tencias, 

quC fueron·Jas __ q.ue.iniciaron el ca.ITibio. 

Este lapso de -_la segunda ola -o etapa industrial-, qUe· reb~sO·a la primera ola -o 

etapa agrícola-, se· comenzó a notar su término, a·mediados··de- la década de los 

50", y IS: inclusión de la nueva se vio a inicios.de 18 décad&. de· los 90', la llamada 

Tercerá Ola de crunbio. 

. . 
Esta nueva forma, tiene un rasgo particular; eL_Cual ~'~ce. del ca.rrlbio, entre una y 

las otras, algo más dificil y decisivo·, a -:sabCr> tB.,?iriformación como bien. 

intangible, pero de gran valía para cualquier organizació~'; así como también el 

concepto de IS. desmasificación. 

Los rasgos claves de la teoría, y que definen a la economía, de la ·Tercera Ola, son 

los factores de producción, valores intangibles. la desmasificación,. _trabajo, 

innovación, escala, organización, integración de sistemas, infraestructura y 

aceleración. Estas características las explicaré, así como ta.ntbi_én, las µgaré al 

tema, de tal forma que nos permita entender este cambio .en la economía 

internacional y el impacto que tendrá en el objeto de estudio. 

Mientras que la tierra, el trabajo. las materias primas y ~l capital eran los 

principales <<factores de producción>> en ~a p~sada é.co~_~mia de la segunda 

ola. el conocimiento -definido en términos gener~es .. como· .~at.os, información, 

imágenes, símbolos, cultur~ •. ide~logia y:· val~Ores"- - es< el.'. recurso crucial de la 

Tercera Ola. 

Contando con los datos, la información y/o conocimientos adecuado, es posible 

reducir todas las demás aportaciones empleadas para la creación de la riqueza. 

Las oportunas aportaciones de conocimiento pueden menguar las exigencias de 
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mano de obra, disminuir los inventarios, ahorrar energía y materias primas, y 

reducir el tiempo, el espacio y el dinero precisós :Para la producción. 

La. posición eri:' ~a. cual:· se encuentra la región del lstm".> de -Tehuantepec, 

geopolitica.JTI_e~te es importante, tanto para pai~es ~urc:>peos como para 

Ja¡jón y !Os' EE.UU., pero el ·papel que juega el conocirri.ien.to "dejaría fuera a la 

población por la falta del mismo, ya que el Estado al· arrebatarles sus tierras 

para que empresas extranjeras se asienten ahí, se convierten automáticamente 

en ·mano de obra barata, no así calificada, y por este hecho dificilrnCnte 

pueden ser empleados y con buen salario, en dichas emprC.sB.s. Ciearia esto 

una crisis social, por la desigualdad, que de por si ya ~ace :rriena:·.en: ·algunos 

sitios del lugar, y que el Estado se verla inútil para controlai:: la~si~aciói:i~· estos 

podrían ser obstáculos que retardarian el efecto positivo':.,.del~, PlB.n· PUebla -

Panamá. Si los recursos anteriores, eran, de alguna --rn~-~-ra·f._fi"n.itos, Cl 

conocimiento por 

cuantificar, tanto si puede ser medido como si no es posib1~~~~·~~~fr~~1b:> 
~:~~~~,~- :\·f;:·~<~ 

En la segunda ola, el valor de una empresa se rne~ia·_;~O~?~~~~,~·~-i~B~';;~.-~~~~·~~~~ 

;?;;fz:;~~i;;i~~~~:~~~:Si~~i~~~~§· 
mentes de sus asalariados y en los bancos de d~t<?.s_,·. !~/:e~·:~-' ~).~_s";P~tei:ites 

controlados por estas firmas. que por sus bienes ~·si~~s-._ ~~r~---~..;;.q~i)~~; c~-~~i~caria 
al capital. Por lo anterior podemos observar-qu~~ -~~~~-c.~~/~~·,.,-~~·d'tj.~.'..~i:m:tl!. en 

cuenta aquí a la población, ya que por su b~jo:._'._~-~\;Cr::,d_~-.. ~¡:~-~-~~~~~~i~n. y 

algunos que ni siquiera el idioma español hablan, dificÜ~~n'.~e·;~-p~-~:irÍ~~· ~portar 
.. .. - . , •. k~·, ·'·• --· _ __,__ ....... ·-· ' 

mucho a cualquier empresa, sin hablar de manejar' o:.~~p~~-~¡.~-~~;',·:~~-:;~"·~~s-~e_mas, o 
bancos de datos. 

La. producción en serie se torna cada vez Tilils obsoleta a medida que las 

empresas instalan sistemas de información intensiva y también medios 

robotizados de fabricación capaces de variaciones múltiples y baratas. hasta de 
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la personalización; el efecto revolucionario. es la desmasificación de la producción 

en serie. En creciente medida el mercado de masas se desintegra e_n fragme:Éltos 

diferenciados al div.ergir las necesidades de los clientes y perniitir una - mejor 

info~acÍóií":P8:'"a_Q~C las empresas atiendan a los rnicromercados. 

Debido a lo ~6a: ~pu-esto, se puede decir, que la forma d~'.:. ~-r-~:~l:i"c~~·,' :Vª a· ser 

con .. -productos> muY. diferentes, sumamente complejos1.··:1~sT"~CJ..CS.'dos'·, serán 

abordad~s.Para'.tociOs·los niveles y clientes, se acabará es~'.~.¿.¡·tfur"~,-de m-~~as~ ya 

que: po~ ~i~e~~-Ó~::·c~:á.Jes·los vendedores van a encontr~:~~·~:~·-~/~'u~~~~-~:> ~·sto, por 

el hecho de·qUe.la dCsmasifi.cación simultánea de la produ~~¡¿,~·~;Ía··.~i~'tribución y 

la comunicaCión'·: ~~voluciona la economía y la_. a1Cja,'·de::1a:.:h_~mogerieidad para 

cori.du~irla,_a ~n·':l cX:tre.~a· heterogeneidad .. 

En un sentido_. económico, las personas que· se encuentran en el Isuno serán 

invadidas .Y bombardeadas, por los productos y servicios de las empresas 

transnacic:-:náies y/o nacionales, tal vez, s~ leS ot:orgue empleo para que puedan 

adquirir. sus· productos, pero los únicos_ beneficiados serán los dueños de las 

mismas; pero la problemática de esto va más allá, porque los empleos que les 

serán ofrecidos no todos van a poder realizarlos por los dos tópicos anteriores, 

donde lo más importante será el conocimiento, con pocas formas de trabajar 

pero más complejas, traerá consigo un abaratamiento del salario, desempleo 

obvio y descontento social con problemas políticos importantes. 

Este rasgo de la Tercera Ola, es uno de los más importantes, en tanto la 

desmasificación económica internacional e implementación del Plan Puebla 

Panamá. En efecto, el trabajo :muscular y poco calificado y esencialmente 

intercambiable, impulso la. era industrial. La educación de masas preparaba a 

los obreros para tareas rutinarias y repetitivas. En contraste, la Tercera Ola, se 

presenta acompañada de una creciente inmovilidad de intercambio laboral a 

medida que aumentan vertiginos8.lllente las destrezas requeridas. 

Aquí podri~os encontrar una posibilidad de que las personas del lst.mo de 

Tehuantepec, tal vez encuentren trabajo. aunque al fin poco, ya que los 
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empleos que habrá para ellos serán los que no requieran de un conocimiento 

intensivo, sino solo rutinario ·y ·repetitivo como mencionarnos a.rTiba, ya sea 

conserje u obrero, pero su ventaja será que podrán encontrar trabajo si los 

despiden por ejelnpla··de una fabrica, serán reemplazados rápidamente y a bajo 

costo y el despedid~- podrá encontrar trabajo en una escuela. Pero esto es el 

futuro inmediato, ya que a largo plazo, dudo mucho que el Estado aporte 

recursos a la educación, y hablando en todos los niveles de la misma, la creciente 

población del Istmo de Tehuantepec por las fuentes de trabajo que logre 

encontrar será ·tnuy poco costeable pagar una educación superior a algún 

miembro de la familia. 

La dificultad mayor es, que si bien el intercambio de la fuerza de trabajo será 

improbable por los niveles crecientes de destrezas especializadas requeridas por 

la economía de la Tercera Ola hacen que sea más dificil y costoso hallar la 

persona precisa con la preparación adecuada. Por ejemplo, el trabajador no 

calificado del párrafo anterior, al enfrentarse a la competencia de trabajadores en 

el mismo nivel, no tendrá dificultades, sin embargo, no será así para el ingeniero 

electrónico que ha construido satélites, no tiene los conocimientos prácticos que 

requeriría una firma de ingeniería BJTibiental. Un ginecólogo no podrá hacer una 

neurocirugía. Corno hablamos de un futuro inmediato no habrá trabas, pero lo 

que esta en proceso y lo que vendrá encontrará las dificultades, con las empresas 

que se asentarán con el beneficio del Plan Puebla - PanaJllá 

Esta característica, se puede observar. que es un punto medular de la economía 

de la Tercera Ola. debido a .qll:e la innovación es constante en todos los rubros y 

a todas luces; porque cuando habl~os de que en el mercado ya apareció, a 

manera de ejemplo, el, proc~s~dor. Pentium 111, ya el cuatro viene en cantina, y se 

esta pensando 0 en::-éi.º~i~Í~n~~:q·i,,e_ reemplazará a los anteriores.- Asimismo, se 
:.··.-·· .:·,._.,·:·.-.·._: .. _-· ,•-

observa la tendencia ·.d~·!ºque·"a- los almacenes de autoservicio llegan diversos 

productos, cada mes y ta.rnbién con diversas diferencias. 

Con lo anterior y tomando en cuenta la posición geopolítica del Isuno de 

Tehuantepec, podemos plantear la problemiltica en la que se encuentra EE.UU. 
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ya que con la recuperación económica, tras la Segunda Guerra Mundial, de 

Europa y Japón, este país se encuentra· frent:e. a una intensa· competencia y 

necesita de nuevas ideas para tecnología, prodUctos, pro.cesas de producción, 

financiación, etc. 

Es por ello que desea, al perder la administrS.ción del Canal de Panamá, tener 

hegemonía en esta zona, de tal manera, que le permita supervisar el comercio 

mundial, por la razón de que el comercio de Europa hacia Japón y los demás 

paises asiáticos, forzosamente cruzaría por el Istmo de Tehuantepec y no se vería 

en desventaja ante estos últimos respecto de la innovación debido a que sabría 

todos los productos y tecnología, etc. que se comercializará por la zona, más 

aún, tendría todo la información pertinente, en tanto la implantación del Plan 

Puebla - Panamá, en el entendido de ·que se instalarán empresas y consorcios de 

diversos paises, entre ellos los antes mencionados. 

Las unidades laborales se van menguando cada vez más, a diferencia de lo que 

sucedía en las economías de la segunda ola, ya no van a entrar por la misma 

puerta de una fábrica la cantidad de obreros que se van a necesitar en una 

fábrica o empresa de la Tercera Ola. Esas masas de obreros que hacian el trabajo 

muscular, los han ido sustituyendo por equipos laborales y diferenciados. 

Las nuevas empresas de la Tercera Ola ya no necesitan a un número elevado de 

obreros, ya que se vuelven anticuadas las empresas enormes, por el tópico de 

maximizar beneficios reduciendo costos, de esta forma vemos como la 

desmasificación de la economía afecta tanto al aspecto político como al social. 

Este último va perdiendo fuerza y posición, ya que al darse el Plan Puebla -

Pana.nui se piensa sacar del subdesarrollo a la región e insertarla en el proceso de 

la globalización, pero es obvio que para alcanzar a los paises con economía 

avanzada como la mencionada, el esfuerzo es casi nulo, así como el beneficio para 

los próximos asalariados del sur de nuestro país y ta.JnbiCn para los obreros de 

los paises ricos, ya que al trasladarse las empresas extranjeras a nuestro país 

deprecian el salario de sus obreros y todavía más deprecian el salario de los 

obreros de nuestro país. 
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Nos encontrarnos en clara desven'taja, y por un mal camino. a la hora de intentar 

una formula tan dispar p~a cchai:' andar el ·supuesto desarrollo en nuestro pais, 

ya que los únicos beneficiados son los industriales y políticos de nuestro país, 

que· se vuelven comisionistas del capital extranjero, estos últimos •. las empresas 

transnacionales, son las ganadoras totales, en última instancia, si no 

encuentran algo benéfico en el país se van tan fácil como llegaron ·y. afectan a los 

pocos · trabajadores que contrataron, la gran mano de obra de la cual 

presumimos, no calificada. queda fuera del proceso, y con muy pocas 

posibilidádes de alcanzar el desarrollo de los demás paises. 

Por los cambios tan vertiginosos y en una lucha por adaptarse, las empresas 

están en constante transformación, ya que los cambios de los consU.midOres 

hacen dificil la existencia prolongada de ciertos productos, tecnologias, etc .. y ·por 

ello la organización de la empresa o consorcio se da por medio de la reingenieria, 

que trata de hacer cambios alrededor de procesos y no de rnercad~s o-· de 

especialidades parceladas. 

Estructuras relativaniente uniformes dan paso a organizaciones matrices, 

equipos de proyectos, así como una creciente diversidad de alianzas-estratégicas, 

joint uentures, consorcios y como los mercados CB.lllbiari fáé:ilrrlei:ite~ es más 

importante la flexibilidad y la maniobra. 

Así, se observa que para la gente del sur del país por su desventaja de ser una 

población considerable y no calificada, dificilmente podrá subsistir en una era de 

CB.lllbios tan rápidos que las empresas llevan a cabo solo para beneficio propio y 

no para los asalariados, que no se adaptarán tan fácilmente y perderán su 

empleo. 

Por la complicación creciente de la economía hace que requiera de una 

integración y gestión más complejas. Esto debido a la desmasificación de la 

economía, se sabe de toda la flexibilidad de una empresa para llevar a cabo todo 

su proceso productivo, un número considerable de pedidos, a diferentes lugares, 

a diferentes tipos de contrato según los clientes. 
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Así, para gobernar tal complejidad de datos se necesita un grado de integración 

elevado para que se enviCn volúmenes Cada _ve~ xnayores de información a través 

de la organización, _-sS:ber: ·:manejarlas. S:decuadarnentc y con la _capacidad 

suficiente para saber dis_tribuir~a-_a los_deJ:,ai-tam~ntos adecuados. 

Para mantener integrado lo ant~rlormente expuesto, se necesita invertir en redes 

electrónicas que unen cornpµtadoras, bases de datos y otras formas de 

tecnología; esta vasta cstructul-a·~-electrónica de información, frecuentemente 

basada en satélites, enlaza a empresas vinculándolas a menudo ta.l'llbién con 

ordenadores y redes de abasto y clientes. Este tipo de vías electrónicas 

constituyen Ja infraestructura esencial de la economía de la Tercera Ola. 

Así, la infraestrUctura de la que goza el Istmo de TehuantCpec, tal vez no sea la 

más avanzada, pero tiene pOsibilidades de crecer en lo que a comunicaciones se 

refiere, para poder. proc;esar la información y por lo mismo aquí tenemos un 

factor de ventaja; ya ·que se· puede poner al día los medios de comunicación, 

llámese el ferrocarril isuneño, la colocación de señales de satélite, de fibra óptica, 

por la razón de que· esta- infraestructura es demasiado flexible. solo que la 

dificultad estriba_en lo_,costoso de la misma, pero podrían ser el puntal para el 

desarrollo de la zona. 

Todos estos cainbios aceleran más el ritmo de operaciones y transacciones. El 

ahorro de la ve~ocidad sustituye al ahorro de la escala. El tiempo se vuelve una 

variable critica, ·corno se refleja en las entregas al momento; si el dinero se mueve 

a la velocidad· de ·)él: luz, ~a información tiene que ir más rápido, como elemento 

fundamental de . .Ja·econornia de la Tercera Ola. 

Esta aceleración aproxima cada vez más al tiempo real a las empresas de la 

Tercera Ola; asimismo podemos observar que tal vez, tanto la población, la 

economía y el poder político en el Istmo de Tehuantepec, no este preparado para 

un cambio tan acelerado, en tan poco tiempo, mucho menos en el entendido de 



11 

que las empresas transnacionales son las únicas ganadoras en el.marco del Plan 

Puebla - Panamá. 

Considerados conjµnta.rnente, estos diez rasgos de la economía de la Tercera Ola 

contribuyen;· entre.muchos otros, al cambio monumental de crear la riqueza.~_ ·La 

corlVersión .. de Estados Unidos, Japón y el bloque Europeo al nuevo sistema, si 

bien no terminada, representa la transformación singular más importante en la 

economía ·global desde la multiplicación de las fábricas por obra de la revolución 

industrial. 

Por lo. anterior, se vuelve de vital importancia, la ubicación det·- Istmo de. 

Tehua.ntepcc y su inserción en el proyecto Plan Puebla - Panainé.~ -debido a que 

es la ruta trÍás -corta entre el comercio de Europa hacia el continente asiático, que 

desde siglos atrás se ha necesitado y por otro lado, la posición estratégica de 

EE.UU., qu~ al:perder la administración del Canal de Pa.n_~~/~e~er influencia en 

el comercio_rnundial, posecionándose del lugar por medio :de sus empresas, y 

busca con_ esto supervisar el comercio entre los bloques y8.: mencionados, siendo 
este país el rija el concierto económico internacional y no perder supremacía 

ante las potencias mencionadas. 

De esta manera, esta teoría nos servirá corno una vía para analizar en tanto la 

población como la rnisrna región del Istmo de Tehua.ntepec se encuentra en 

desventaja respecto al mundo desarrollado, ya que rnientras las potencias ya 

establecen este tipo de economía, en nuestro país, específicamente en la región, 

se encuentra en la agricultura todavía así como con una baja industrialización. 

De tal forma que la estrategia gubernamental de implementar el Plan Puebla -

Panamá para insertar a la región en el proceso globalizador se verá muy limitada. 

El Plan Puebla-Panamá es el proyecto más ainbicioso de la administración 

foxista, y que desde su Ca.Illpaña viene promoviendo el desarrollo de la parte 

sureste del país de la República Mexicana. De tal forma, que surgen cuestiones 

acerca del mismo, ¿Por qué se vuelve tan importante esa región en la nueva era 

politica que vive nuestro pais?, ¿por qué aparece en el momento en el que el 
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Banco Mundial (BM) presenta un proyecto para la zona con el nombre de 

.. Corredor Biológico Mesoamericano" y se une al proyecto regional foxista?. ¿por 

qué toma en cuenta hasta Panamá?. en el mismo sentido ¿por qué aparece el 

Plan Puebla-Panarná, después de que el 31 de Diciembre de 1999 los Estados 

Unidos de Nortea.tnérica han perdido todo derecho de soberanía sobre el Canal de 

Panamá y no apareció desde mucho tiempo atrás. si es que desde siempre se ha 

sabido el atraso en el que se encuentra esta zona?. ¿por qué aparece cuando los 

dos bloques económicos, tanto asiil.tico como europeo, están ya haciendo un 

no't.able contrapeso al comercio nortearnericano?, ¿por qué se trata de insertar a 

la población de esta zona al proceso fortuito de la globalización, sino se encuentra 

preparada para esa nueva economía mundial. de tercera ola y desrnasificad8.?. 

En los próximos tres capítulos analizaremos el Plan Puebla-Panamá y trataremos 

de responder a estas preguntas. tornando en cuenta los lazos existentes entre los 

aspectos político. social y económico. que van muy ligados. debido a que un 

suceso dentro de uno u otro, de estos tres escalafones, repercute clara.mente en 

Jos otros dos 

Es por ello que en el primer capitulo trataremos las cuestiones que a lo largo de 

la historia han afectado al lstnlo de Tehuantcpec que lo han llevado a ser una 

zona geo-politica-econórnica de gran importancia mundial, asi corno taxnbiCn los 

problemas socio-economicos y culturales de la región. En el segundo capitulo nos 

enfocaremos al entorno internacional y a los cambios que ha habido en el ámbito 

internacional, que afectan directwnente a la región y. por ende, a nuestro país de 

tal manera que dan un conjunto lógico de hechos relevantes y que tienen mucha 

concordancia con el Plan Pucbla-Pana.niá, el lsUn.o de Tehua.ntepec y la población 

mundial en general._ En el tercer capitulO analizaremos el contexto en el que 

surge el Plan Puebla-~ana.iná, léis cuestiones que aunadas a lo anteriormente 

expuesto limitarán el alcance de dicho proyecto en detrimento de la población de 

la región y a favor de los intereses privados tanto nacionales com~ extranjeros. 

De tal forma que intentaremos exaltar el ánimo del lector hacia la reflexión de los 

tópicos citados en este estudio, así corno tambiCn aportar otra visión del tema y 
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las implicaciones que este puede tener respecto a la población de la zona en 

parti~ular como de la ¡:)oblación mundial en general. 
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l. - La pos1c1on estratégica del Istmo . de Tehuant:epec y los intereses 
extranjeros para la construcción de un canaJ·i.nteroceá.nico. 

La cuestión del:tiempo, en nuestros días·, es:.de~vital importancia para todas las 

actividades. realizadaS en el mundo, ya q~.e. la:~ e.x:P~esión .. el tiempo es oro", se ha 

vuelto. obsoleta, surgiendo así otra que. ha tOmS:do su lugar, "cada intervalo de 

tiempo'es más importante que el que le precedió". 

Por lo anterior, la región del Istmo de Tehuantepec tiene una valía de 

sobremanera importante, que la historia nos ha puesto de manifiesto, debido a su 

riqueza tanto natural, llá.Inese flora y fauna, mineral, energética, geográfica, por 

la posición que reviste, ya que es una superficie tan favorecida que tiene todas las 

facilidades para construir ahí un canal interoceánico, que favorezca al comercio 

internacional. 

Para el comercio internacional, el tiempo es un factor importante. ya que reduce 

costos y maximiza los beneficios, transportar las mercancías de un lugar a otro 

para ensanchar el mercado. ha llevado a las grandes potencias a buscar las rutas 

más cortas, por ende, voltear los ojos hacia el lst:rno de Tehuantepec. 

De tal forma, que esta región se ha visto asediada por intereses externos para 

realizar una obra de ingeniería, tal como el Canal de Panamá. En este capitulo se 

pretende exponer los acontecimientos que han tenido que ver con la situación del 

lsuno de Tehuantepec y una posible vía interoceánica. 

Así como también, se identificará la problemática tanto económica, social y 

política de la región, lo que implica inestabilidad y balcanización de la misma. 

Por ello, se plantea la situación que a lo largo de los años ha llevado al Istmo de 

Tehuantepec, una región tan importante pero, a la vez, tan olvidada. 

Esto lleva consigo que todos los esfuerzos y planes guberna.J'Tlentales, solo se han 

quedado en eso, esfuerzos, que han atrasado a la región todavía más, en cada 

intento de modernización, al final, todos los proyectos sumidos en la corrupción 
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de las autoridades. han· demostrado que se benefician solo unos cuantos en 

detrirnent.o de la población y mucho más importante, del país. 

Asimisrrio. esto nos· dará. una pauta para comprende~ '1'o~ .p·i~CeS:~s~Q.u.e -de manera 

cxterna:se_re~izan pero que tienen que ver direc~t/~t.~'cori.Ic:J:·que·_.pasa en 
nuestro ¡:)ais' y -·en la región del Istmo de Tehuantepec>;: - - . ·:-:;.-· · · 

La importancia que estos dos factores tienen, tanto ét -iritern-..;,_ci~ri;al·_como el 

nacional, para poder analizar las cuestiones especificas de.la_re·gi~n·,d~(I~~o·de 
Tehuantepec, dan una visión más profunda para el análisis·:y: .r·énéXió~ sobre 

cuestiones de sobremanera importantes en nuestro entorno nacional~ 

l. l. - Antecedentes. 

La primera referencia a las vias interoceilnicas a.inericanas aparece en el congreso 

de Pa.naina.1 en 1826. Naturalmente que emana de la potencia más fuerte del 

hemisferio occidental, es decir, de los Estados Unidos, que llevabB.n ventaja a ~as 

demás naciones hermanas, en desarrollo de todo los órdenes y en posibilidades 

para lo futuro. 

El Depa.rtalnento de Estado dió a los observadores que enviaba a Panainá (los 

Estados Unidos no asistieron al Congreso como participantes del mismo). las 

instrucciones siguientes: "La construcción de un corte o canal navegable en 

cualquier parte del Istmo que conecte a las dos Américas, para unir el Océano 

Pacifico con el Atlántico, seria tema propio para que el Congreso lo considerara. 

Este gran proyecto, si llegara a ser realizado, int.eresaria en mayor o TI'lenor grado 

a todas las partes del mundo. Pero por supuesto que el mayor beneficio lo 

reportarla este Continente, y en especial Colombia. México, la República Central, 

Perú y los Estados Unidos. Todo lo que redunde en ventaja de América debe ser 

J Nótese como desde esos tiempos el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec y 
hasta el Istmo panameño, ha sido, es {actualmente por el Plan Puebla -Panam.B.) y seguirá. 
siendo en el futuro, motivo de intereses extranjeros, diferentes a las verdaderas 
necesidades de este territorio, debido a su constitución geográfica tan excelente para 
estos menesteres. 
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llevado· a cabo por medios comunes y p~r cs_fuerzos·unidos y no debe.ser dejado 

a la iniciativa de algú.n·POd~f.::SeParado.;.; Si.el trabajo·se.ejécutá·de···rnanera que 

permita el pasO .·de .~-DaViOS-i;de:::Océ&nO ·a. ·~~éru;:"o;_· Sus.· benéfi.~io_s_·: n-~-- _d-Cben ser 

exclusivos Pará:·-~na ::~~-i~·~:~~~i·~¡..¡~··-. ~i~b :-~~~'.iidi~i>s;:-~= .. tO~~~-)~~:<'~-~~s~ del: globo, 

mediante. una_· cOlTipC~sS.ció.:f:l jUSt~ Ó .. dC -~!IÍp\..ÍCStOs ·rá.Z.o'rlab.iC~~ :'.-::;:::.· . 
. ·1, ~ :-:.,\\··· :.-~;-·- . ···:.·:-' 

Nada d,;finidÓ i~ ~~~'.;, e.i~ esa p,{~e~~ reunión. EUT1-.;ric~fi\i.d~.; • respecto a 

Tehuantep~;:~,_·~-~~-p~~~~~;.·rninis_tros de. los Estados l!:rii~~~-;·-~-~~:~-cl: ~._;- Po-~sett y 

Anthony.·au_~er;\~-~Oco·~fue_rorl instruidos para'_Prorn_C?Y_er~"~~O~-~,~~~e e~~lstrno. El 
interés-de lOs<-ÉSt~doS U~idos por los istmos estratégÍ~~s:~e::-rn~ife.~tó· ~n··1s35, 
por medio d~.:~'~a~_;r~S~lU:ción del Senado norteaJTieri~an·o·, .r~co~endando al 

Preside~t.e JacksOn. que ,abriera negociaciones con lo~· gobiernos de lás otras 

naciones, en particular con los de Centroa.Jnérica y Nueva ·Granada, con el 

propósito de proteger por medio de un tratado a los individuos o cornpañias que 

tomaran a su cargo abrir las vías transistmicas. En 1839 el asunto de los canales 

volvió a tratarse en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en 

términos semejantes a los aprobados por el Senado. 

En los años posteriores, la opinión pública de aquel país se orientó decidida.mente 

a la adquisición de derechos de tránsito interoceánico, en virtud de ello el 

Gobierno de los Estados Unidos negoció con la Nueva Granada su primer tratado 

(1846) sobre el Istmo de PanBlTlá, asegurando para sus ciudadanos, navíos y 

mercancías el derecho de tránsito por todos los caminos construidos o por 

construir, en igualdad de circunstancias, respecto a i.Inpuestos y contribuciones. 

con los que gravasen a los ciudadanos granadinos.2 Esta insistencia por parre de 

los Estados Unidos, no era otra cosa que facilitar su expansión territorial al Oeste 

y su control ineluctable al Sur del_ . Continente Americano, gracias a la 

pronunciación de la Doctrina Monr:oe~,"_·pB.ra_comenzar con el nuevo colonialismo. 
:· .. · ... · ._ 

ya no de tener colonias de facto, sino·sirnplemente ejercer poder a estas tierras, 

2 Genaro Fernández Mac Oregor, .. El Istmo de Tehuantepec y los Estados Unid.os•. Edit. 
Elede. S.A., Mi:xico. 1954. págs. 9 y 10. 
3 Carlos Arellano García. *'Derecho Internacional Público 1·. Edit. Porrüa. México. 1997, 
pág. 474. 
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aunque independientes. a distancia, preparando el C&.Inino a la hegemonía 

norteaniericana. 

Lo anterior hacia colegir ya _lo· 'que __ . los_·-Estado"s _.~nidos podrían pretender 

tratándose del Istmo de, Teh~ariteP~c;. péro .,'nada· positivo· hicie~o~ sino hasta 

después de la guerrS: co~-: M~-C~-.'_:'en·;:}a.~·:·~-~gc;~¡a~i~·n·~·~(-d~r-Tiat~do-.. de P~ .. La 

expansión de nuestros vecÍOoS_:·sC·~habia · ,;~rifi'~,i~·- ·a·-~(;an. prisa.). I~·_gll.erra con 

México extendía sus : pos'eSio~~~'::-h.ast¡;¡ -- el :. P~cÚÍco, ~ Por · 10 . cuS.l ·necesitaban . un 

rápido medio de comU:r;iicS.ciOn ·e.z:i.tre.~ el.>.E.stc y 'c:t ·.Oeste y Tchuantepec-: les 

quedaba más cerca qt..ie Pana.Dlá;. El proyecto estadounidense de trat.ado de paz 

enviado a Mr. Trist, el repr'esentante que Mr. Buchanan envió entre los equipajes 

del General Scott, incluía el articulo octavo que decía lo siguiente: 

*'El Gobiemo de los Estados Unidos Mexicanos concede y garantiza perpetua.mente al Gobiemo y a 

los ciudadanos de los Estados Unidos, el derecho de transporte a través del Istmo de Tehuantepec, 

de océano a océano, por cualquiera medios de comunicación que ahora existan, por tierra o por 

agua, libre de cualquier impuesto o de carga de cualquiera especie que sea, y para todos y cada uno 

de los articulas, productos agricolas o manufacturados provenientes de los Estados Unidos o de 

cualquier pais extranjero si es que pertenecen a dichos gobiernos y ciudadanos. También concede el 

derecho de libre paso a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Y el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos concede y garantiza al gobierno y ciudadanos de los Estados Unidos el mismo 

derecho de paso para sus mercancías y articulas, tal como se ha dicho antes, sobre cualquier 

ferrocarril o canal que pueda ser constnlido en el futuro a través de dicho Istmo por el gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos, o bajo su autoridad, pagando sólo los impuestos que sean 

razonables; en la inteligencia de que no seril.n mé.s altos que los que se impongan o cobren por las 

mismas clases de articulas y mercanclas cuando pertenezcan al gobierno o a los ciudadanos de 

México. Ninguno de los dichos articulas que pertenezcan al gobierno de los Estados Unidos o a sus 

ciudadanos, y que pasen en transito por el dicho Istmo de mar a mar, ya sea por las vías existentes 

o por cualquier ferrocarril o canal que se construya en el futuro, podré. gravarse con ningUn 

impuesto de importación o exportación. Los dos gobiernos se comprometen a promulgar los 

reglamentos que sean necesarios para evitar fraudes y contrabandos a consecuencia del derecho de 

paso que aqui se concede y garantiza perpetuamente al Gobierno y a los ciudadanos de los Estados 

Unidos'".• 

4 Genaro Fernández ?.fac Gregor, op. cit., págs. 11 y 12. 
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Nótese que esta cláusula par~ce tener un fin únicamente comercial. excepto el 

último inciso, en el que se estipula que los dos gobiernos habrían de·Ciaborar la 

legislación apropiada a evitar.~ontrabandos. 'MéXico, p~s sober~o; _era ,el único 

que podía legislar sob~e .cllalquiera_rnat.eria.dcntro de_ sU.t..:~~o~o_,-:~si es que la 

exigencia de los Estados Unidos era impertinente. 

Los comisionados que discutieron .eJ Tratado de. Paz, s·cñorCS·!B~rnardO.;:Couto, 

Luis G. Cuevas y Miguel-Atristain, se negaron des-,dC _i~~{~-!Í-~~-~;~~~~-~~~e_r_e~cias a 

considerar el articulo anteriormente citado, -pues.-C'n·~~~C!da~~,h~~a· .te:O.i~->qU.e ver 

con el Tratado d~ P~ un territorio que no estB.ba i:ti:p~~cii~:-eSt~---~-~-·cU-~stiÓn, dado 

que las tropas de los Estados Unidos no Jo habiañ ocU.Pado. Los Estados Unidos 

retiraron mo:rrientáneamente_ sUs·- pret~ns_i~?_e~;~-'. ~~:,:~-~ad_a sobre el Istmo de 

Tehua.ntepec se estipulo en:e(Tratado de._Gu-&.d8.J.~pe·HÍdalgo. 

La situación ?e _nuestra· ~atria':~~ .:1.84·2·,·era __ .Je·r-dá.dera.mente espantable: el Erario 

estaba exha~sto y.: tod-~S- · --iB.S .~:ifúCOtCS:.~de· :':riqueza arruinadas; Santa Anna 

comprendía q~e su_~~bÍ~~~.~;-~,~;·¡~~~~~?~~~~~el dinero de donde Jo hubiera. del 

::::::::: d:::::~:,;f Jl~í~'t::,:,;;:,::':::::::.:~·:::~: 
Santa Anna co~pr-~rldiCli~~-~r~~}:~j'gr-aD. _.importancia que daría el país a la 

comunicación en~e,.el[.o~C-~~~-.:.:~a.~-~~~i:y:el Atl~tico en el Istmo de Tehuantepec. 

hizo que se publi«?8:~~s ~~?~--,;~~~T~i~~'.~-~·:.:,.:~1. ~lía 1 •. un decreto con aquel objeto; el 

Decreto de l º. ~c."~~-~:_'~~'~·1-~-~~~~/~~~-ºC!='.~eto tiene 11 articulas. y, en resurnen. 

previene que ~~-~·~:~~::Í~~>;f_~~-~#~~~~-'ii~-~d~s __ Qcéanos, en unos trmnos por navegación 

y en otros p9~---- ~~~Í_6/~~~-~~-~~~~~~~~:-~Ei paso tenia que ser accesible a todas las 

naciones Y-.~~~}~.·~~;~;fi~i~;::'~%~~:;~~-~-,r~glas de la neutralidad. Se concedía a Garay 
dieciocho meses· para-;hacer- las obras necesarias de reconocimiento, y una vez 

terminado éste, diez meses para comenzar las obras. Se daban bases para la 

s Tiene un preiunbulo ampuloso. como todo lo que emanaba de la pluma de Santa Anna: 
se iba a transformar la República en el emporio del comercio y de la navegación de todas 
las naciones; con ello se procurarla el engrandecimiento de México y la felicidad de sus 
habitantes, cte. 
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ejecución de ellas. Se fijaba un plazo de 50 años para el goce de los productos de 

la vía, que habían de consistir .en derechos de tránsito, que luego pasarían al 

gobierno, quedando al concesionario diez años más para gozar del privilegio 

exclusivo de hacer el_ tr~si~o por· __ ferrocarriles y vapores. Se le daba derecho de 

expropiar los terrenos q1:1e -~eran necesarios y, cosa exorbitante, se le cedían 

todos los terrenos baldíos que ·se encontrasen a diez leguas de cada lado del 

camino. 

El proyecto tenia tanibién fines de colonización, pues el art.iculo 6º del Decreto 

decía: "A cincuenta leguas de C3;da lado del tránsito de comunicación, es 

permitido a todo extranjero-adquirir propiedad raíz y dedicarse a todo género de 

industria, sin exclusión de la minera. Aquel territorio será la patria de cuantos 

vengan a radicarse en él, con sujeción a las leyes de la República". 6 

El fin Optimo era que los Est~dos Unidos deseaban tener el control absoluto de la 

región del Istmo de Te~ua.i:itepec, y aprovecharon la victoria de la guerra con 

México, para presionar, si no- con la_: posesión de la :misma por :medio de las 

armas, si diplomáticaniente, mS:s.aún, invadiendo de manera paulatina la región 

hasta convertirla, en un protector~do estadounidense. 

Tal hecho y el de ciue el Decreto no impusiera al concesionario taxativa nirigÚria 
'- ; - - ·- .- _e --

para traspasar su concesión (articulo 5°), hacen conjeturar, que ,_.deSdC el 

principio se tuvo la intención :-d~ ·q~e ésta fuera a parar al_ exÍranjCro;-'.donde 

había el capital necesario :P~a: c~s~~ar. la -~br:a.« El_· Decreto~ ~~~:_·~.:~·~ti~~ado :Y 
prorrogado varias veces. · :-.u~:::-'. 

•' 

:::::· ::t·::h:2:::~tr-.ii~~~~;!t~~~~EE:~,~~::.~.:~ 
aprobación de nuestro gobierno, según lo afirmaron los comisionados mexicanos 

que negociaron la paz con los Estados Unidos en 1848. 

6 Genaro Ferné.ndez Mac Gregor. op. cit .• págs. 12-16. 
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Posteriormente a esta fecha los cesionarios inglCses trB.nsfirieron a- su vez sus 

derechos a ciudadanos de los-E;;tados~·tinidoS;<Q~~dabS:' lista la nueva palanca 

diplomática que iban a usar· . Jos -Es~~dOS' -:. U;.id6s :>para: hacer- que MCxico 

consintiera en un tratado sobre_Teh-~Bi-l~f;;p~~~--irit~_ñ'.~~:.Qü:~ ·h-~bia fracasado en el Tratado de Guadalupe. ··:. ·•.•,: :i.'< <;_:;- ;/f' ·e<·.·· 
<···;> .;-;;::" 

La negociación prelinlinár :a.t:-.~~~-~~~-~-~~-~~\c:i.~~-~-~5··~_6_cin~esiones que deseaban los 

::~:d:u~n~:a;d::::~:s:::~~~r1f ~~~~~t;~l~irodo:u::~:0;.:a s:~~::0~0: 
argumentos que han· ~sgrymfdó:·1~~~d~iCrlS:o~~S?~~(trB..'t&do que resulto de ellas. 

El día 18 de abrit.dC">_f859;-·'.o'ori'':,.Mélch-oi-_-'.oca..ffiPo.·presentó un proyecto mejor 

redactado?. al de Mr:··M~~'.~~. "c0n16··u~a-S:cÍarB.~ión al Articulo B del Tratado de 

30 de septiembre de 1853 ... " (articulo 1 º). Mr. Me La.ne hizo comentarios sobre el 

anteproyecto observando que el primero y el segundo de los artículos de él 

contenian sustancialmente lo que el primero de su proyecto; asi como que el articulo tercero del contraproyecto cubría el articulo 2º, del proyecto. Notaba que 
se negaba a los Estados Unidos la facultad exclusiva de proteger el paso y que no 

se aceptaba el libre paso de tropas y municiones, etc. 

Con relación a los derechos de paso en las fronteras, creía que el contraproyecto 

de Oca.Illpo contenía lo demandado por el Departamento de Estado. Por otra 

parte, el señor Oca.inpo se había opuesto a autorizar a los Estados Unidos a usar 

a discreción sus fuerzas militares, para proteger a las personas y propiedades en 

el Istmo, pues tal concesión incitarla a las otras naciones a pedir lo mismo, caso 

de que ta.Illbién garantizasen la neutralidad del tránsito. 

El régimen juarista estaba tan decidido, desde su cstableciJniento en Veracru.z, a 

obsequiar los deseos de Estados Unidos con relación a Tehuantepcc, que aún 

antes de que hubiera convenido en los términos finales del tratado en proyecto, 

ya comenzaba a ejecutarlo. 

7 Genaro Ferná.ndez Mac Gregor, op. cit., págs. 144-146. 
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Las relaciones entre el Gobierno de Juárez y nuestros vecinos del norte eran ~ 

buenas que Oca.ntpo propuso a Mr. Me La.ne desde el dia'22 de abril la discusión 

y negociación de un tratado de alianza defensivS. Y,. ofe~~iva:·entre l~s Estados 

Unidos y México. El tratado de alianza insinuado a M~.:·.:MC.La.nC ·por Dcin Melchor 

Oca.znpo tornó forma en 18 de junio de 18.59 ~(de los.cinco.artículos, uno se 

refiere al Isuno de Tehuantepec. 

El articulo 3D se referia a que a.nlbas repúblicas tenían la obligación de.auxiliarse 

para mantener el orden y la seguridad en sus res'pectivos territorios según· lo 

establecido en el articulo 2°; y el articulo 5° hablaba de que, en virtud del tratado~ 

no autorizaba a ninguna de las dos repúblicas a estacionar tropas,. ·armas, 

municiones o arsenales en el territorio de la otra, o pasarlas a través de· él sin 

previo consentimiento. Pero tainbién especificaba. que el Istmo de TehU:antep~c 

quedaba excepniado de dicha regulación y en tanto la vigencia "del .tratado. 

podria hacer lo que al principio prohibía el tratado. con la. exc~sa.:_dC:. que_ seria 

cuando nuestro país no pudiera cumplir con estás cláusulas.-~ 

En lo anterior podemos notar. la doctrina del imperialismo, ."de'. lá nación· más 

poderosa. Consiste. en primer h.~gar, en exte~der la prot~-~~iÓ~. q~-e ·~~~~~:'.-~_-._-~u_s: 
ciudadanos, fuera de sus limites·_territoriales propios,:·siguiénd~iOS:~"~;c~MJer~ 
para exigir más garan_tias _del~~-~-~~~ ~~i ti~-~~n-los·~is~~~-··-~:~~¡t~~~,~~¡ii:-C~-,-. 

- - ., ·-~-;:c:r;.··.,;·.::~¿:.... ::<~--

cosa· natural .et dere~h~·:d·~·-·¡~-t~~~rÍi;._ en ;los En segundo lugar reclaman como 

asuntos de las otra~ potencias,' en tanto que . re'ch~i<:;;~ll.'.,6~.;:Il.~e la 
intervención en los pr~Pío~·;'..'···' :·t·.:o: ··:..,~: :~;· ···-~;¡¿\~'· 

:;<··~:·<:::,:""•"O : • ", '•;')~~\:r·: ".N.r;·~_·. ~ 

Estas dos cosas ·las :-obtUvier¡,n ·los ·Estados~ Unidos en ·ei-~Tr~t~do~·Mc Lane-

Ocampo, cornt?-·. c~nsC~u~~~ia .-d~- las_ -_am·p_Ú~~-_ é ___ :Í~p~de-~~e~--: :p-~~6~:~~ici~~es que 

hizo el ministro -d~ Juárez en su rnalh~dado P~oy~'Cto de TratS:do d~ Alianza y en 

cambio, no podía haber reciprocidad para México. En cuanto a ayuda exterior o 

interior para nuestra patria, no concedieron nada los Estados Unidos. Nos 

ofrecían unos miserables cuatro millones de pesos, como precio del protectorado 
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que Ju.árez les permitía establecer en el norte y.en el sur de la República y creían 

que con eso debíamos con:3ide.r~?s b~e.n pagados; 

El Trata~o .~c·:~.~·-9~~·~.:;~.~--:._1'.r.1~~:.~~~-~~".: .. '7:~~~~~~c:> _Po~ la.· gran mayoría de los 
mexicanos, ·'Sob~C :todo;~dC -Jc;'5·.qUC~ ~~.;~~:ac~ltli:r;en-~C .. Ello se debe desde luego a 
que se e:nci'.i-eri.tiajíi{ibiid~~-~-f~iif~b~~~?~~~>'fud~~fa.~--djfi;:iles de conseguir. Cuando 

~s~a::sJ=i~is~~'f j~¡~g~;,¡&f i~c)~t:~:::::::c::t:i:~~:s~olo pacto con los 
'.:,~~:- ;i:"H :;ti°<, ··f.:\": ... ~~-'--

.. _. - -: , :··--s-." .. /t)!}~~;f~:,~:1t~·-=;~:;:_~;\.)?'.:'.1 ~·- .· , .. · .. -- ' 
El p~_mero ~ ~.1~::a::::P°:.2:'-.'_'.-~~~~~e-~·-·'\_ ~Tratado de Tránsito y de Comercio entre los 
Estados-.U~Íd~

1

~--~~;;-~-~·~-6~"7>:~::~i':~~~~~do. "'Convención entre los Estados Unidos y 

México para-dar::~~~;.t~Ú~.s ~stip.ulac~ones de los tratados celebrados entre ellas y 

para manten~r ::-~1-~.c;~'.d~~-.~·yja S~guridad en los territorios de cada una de las 

Repúbliéas". El'.Trat~'.~o_'.·:~ons.ta de once artículos y la Convención solamente de 

dos.8 

Comparando los:priyi~egios __ emanados con los que México ya babia pactado en el 

articulo 8° del Tratado de 30 de diciembre de 1853, llamado de la Mesilla, se 

encuentran las -siguientes diferencias: a) el derecho de paso se establece a 

perpetuidad; b) Se extiende a cualqu_ie_r camino-construido o por construir; e) se 

concede a los Estados Unidos el 'de··-mtróduCir, .. al Istmo fuerzas armadas para 
- ' ·, 

proteger las rutas, aun sin conse.J?-~-i~rito:-:~.~- México, en casos de peligro 

imprevisto; d) en el articulo 8° del Tratado de 1853 se hablaba de un solo puerto 

terminal, en el Golfo. Ahora se exigía también uno en el pacifico. 

En resumen, las obligaciones de México se hacían más onerosas en Tehua.ntepec 

y Jos Estados Unidos obtenían el triunfo de todas sus pretensiones. Conforme al 

articulo 6° del Tratado podían transitar sus tropas y pertrechos libremente por 

las vías del Istmo. 

El articulo 8° contenía la lista de mercancías que ambas repúblicas podrian 

canjear con derechos reducidos, o bien sin derechos de ninguna especie, para 

ti Ver Genaro Fernández Mac Gregor, op. cit., págs. 192-204. 
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fomentar el comercio. La decisión, sin embargo. se dejaba al Congreso de los 

Estados Unidos. 

El articulo 9° era también a favor de los ciudad&.nos de los Estados Unidos, a los 

cuales se garantizaban el ejercicio de su religión·: y)a propiedad de los templos en 

que la ejercitarán. Ta.nlbién se les liberaba del ·p·a:go "de .e.mpréstitos fo~o~~~·~ Por 

último. el articulo 10º era el único que cont~nia·algo:a favor de ·M~xié:o; ·el'pélgo dC 

cuatro millones de duros, en los que se estirnS:b;an las rentas a que ·renunciaba 

nuestro país permitiendo el transporte ·de .. ni:Crcancias. libre de derc~~~~/~or.ll'.ls 
rutas del norte y del sur de la República~· Y. de· esos cuatro·-· .mill~·ne~, ;-ya lo 

sabernos, dos se reparaban para indemnizar a los ciudadanos de los Estados 

Unidos que tenían recla.Inaciones contra nosotros. 

La. Convención que seguia al Tratado, consentia en la intervención en cualquier 

parte del territorio, transformando a México en un protectorado. De tal forma 

que, el articulo l º. entregaba a los Estados Unidos la policía de nuestro territorio 

en toda su latitud. Esta politica no se habian atrevido a proponerla los mismos 

Estados Unidos. Se habían limitado, como ya se ha visto, a demandar que sus 

fuerzas militares tuvieran entrada a aquellas partes de la República a través de 

las cuales se establecían los derechos de tránsito, en el norte y en el sur. 

La idea de una intervención general emanó del cerebro de Don Melchor Ocampo, 

quién como ministro de relaciones de México propuso a Mr. Me La.ne, ya lo 

sabemos, el Tratado de Alianza, ocho meses antes, es decir, el 22 de abril de 

1859. 

El sacrificio que el gobie~o liberal h~C:-i.a E!-.-~~y<:s·<:Ie los p~ctos Me Lane-Ocampo 

aparece más in~t.il Si.-_se píen~.ª en_la,,~~~-~~~<?.~~P.~~~:tjCa·_~e _1_0S_ Estados Unidos. Nos 
entregaba a sU iUt~la, _·c~~do· era·: 1~l~~',\;¡;:;'~ _1~~~ E~ta~lo; Unidos padecían una 

crisis que hacia probable un cambio radical en su política. 

El Presidente Buchanan, era, de hecho, el jefe de un partido cuya principal fuerza 

radicaba en el sur y cedía cada vez más a la influencia de los miembros sudistas 
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de su gabinete, cuyo anhelo era la anexión de nuevos territorios que adoptaran 

constituciones esclavistas. Había presentado al Congreso la proposición de 

absorber a Cuba, a Nicaragua y Costa Rica, así corno de establecer un 

protector_ado en~:~éxico. 

El año·: de···~lS~~~·~··fue. año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, 

suces-~·:; quc;; ... ¡~¡:)ÜcS:_ siempre agitación en todo el país. a la que ahora se 

sobreponía l_~:-gi~vi.~~a cuestión del esclavisrno. El Sur conocía los firmes ideales 

del pl-eSideri!~ '~}e'Ct~· Abraha.m Lincoln y el 20 de diciembre de 1860. siete de- l~s 
estados, ~e~rlidc;s·.·~~ ]~-Convención con sede en Charleston, se sep·Sr~a'~'_cÍ~-la 
Unión .. ~-~~~~ ~~vil .era inevitable cuando Lincoln inauguró su ádmi:n:i~ú-S:~ión~ 

Los Estad~s·'.Uiiidos luchaban por su propia existencia, y por lo rni~rn~)·d~bieron 
posponer t~d~s-::los demás negocios. Los convenios Me La.ne-Oca,n;Po::-·~·.;;.fueron 
ratificados ~~nea. México estaba también luchando por vencer a'.1S:;i~-t~~~nción 
europea~ Pero todavía el año de 1865 otorgó concesiones para Co-nStiuiT .la ~a por 

Tehuantcpcc-a otras cornpafiias denominadas "'Tehuante~ec ~~~~·~-c.~~.:~,~·º·~- y 
.. Mexican and Pacific Railway Co." Estás corporaciones ullnpoC.D.~~~piiCron ce:~ 
su contrato y el gobierno revocó las concesiones. 9 

. ·:.::.· ·::·~: .. -:<; -·-~ 
Esta coyuntura internacional, de la situación interna de. loS--:_ESiadOs'-~·unidos 

ayudó a desviar por unos años la atención de los norteanlérlc:~"~~'~:·Y·s~·.··ol~d~án 
momentáneamente del .proyecto de construcción de ~~~~.-.~~_": ~~~~;~~~-~i~~ ·~~ el 

Istmo de Tebuantepec. y lo que implicaba la 7u_~~tión_Q~.~-y~ bCmos tratado. 

El General Don-:_Po~uio Diaz tuvo. particular ·crripeño en realizar el sueño de 

cuantos han .. gc:>~e~ado.a ~éxico: com-unicar los dos océanos a través del Istmo 

de TehuantepC~:-_E(~o .. de·.1879 se otorgó una concesión al Sr. E. Learned, pero 

la compañia por ·~1"·¡,rg~izada co~strUyó solantcnte 35 kilómetros de vía y hubo 

de rescindirse ~l contrato, quedando la propiedad de lo construido a favor del 

gobierno, :mediante ciertos pagos en efectivo. 

9 Ver Genaro Fernilndez Mac Gregor. op. cit., pé.gs. 211. 223-4. 
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Más adelante el Congreso de ta· Unión autorizó· al Ejecutivo' para que se 

construyera por cuenta de la~ nación 7 c.l ~.Ferrocarril lnteroce~ico y se· acePtó el 

proyecto ·d.e -Don ·.-pelfiii ·Sánch_C~~;' •. a·,·_qÜién: se:: habían de pagar 25 ·mil peso~·· por 

kilómetro de .via COÍlstrÚidB:;: ~-s·t~:-:it~~V:~· coÍ1trato también fue rescindido ·por falta 

de cum~liiniento,· ~n ei-~C».dC;·:1aSS>.-
. .- ~ ; . '" ; . ;:. ... ',- . ~ ·" .. -. 

. . ··'._ -.-· i- -~-

Entonces.se prc;;:~UTó-.obté~ei;·'.·un:présUuno en Londres. Berlín y Arnsterda.JTI, con 

hipoteca del fe~o;~~.~(pe!iC(t~bié~ fracasó esta empresa. Una sociCdad foi--mada 

en 1891 por los :4CñO;·e~:~_c::.~~hopc, J.H. Harnpson y E.L. Corthell no tuvo 

mejor éxito: 

, : . ·- .- - - . \ .. -·. ~-. . . . . 
Por fin,_se_hizO·_carga··de la're.construcción de la vía la Compañia S .. Pcarson and 

Son Limitéd·~ d~ L6~d~~sº.,:· eón el carácter de agente y mandataria del G~bierno, a 

la que ~bién'~~'.~nCargar~n las obras de los puertos term~ales de Salina Cruz 

y en C::(;atza~o~c<?S~ ~·El· .Trabajo estaba casi terminado en la·s. postrimerías del 

gobierno dél General _Diaz. 

Durante el gobierno breve de Don Francisco I. Madero se désarti.llc? el puert':' de 

Salina Cruz y la opinión pública atribuyó ese act~. ª-C'.onip_romisos, Co~traidos 

con los Estados Unidos.· Estaba vigente, con relación .a Teh-ÚantepCc, el a.T:tl(;u10 

8ª del Tratado de La Mesilla, que nuestros vecinos llanlan "'Cc;rnpra--q~c:tsden~. 
Ninguno de los dos gobiernos movía ya el asunto. 

Finalmente, durante la administración del Presidente Don Lázaro Cárdenas se 

formuló un tratado especial. que lleva por fecha la de 7 de_.·abril de 1937, para 

anular el dicho articulo 8ª del Tratado de La Mesilla. 10 

Pero aquí también influyó una gran coyuntura internacional, que no sólo tuvo 

que ver con la región del lsttno de Tehuantepec, si no con todo el desarrollo de la 

administración cárdenista, que fue el conflicto Europeo, que por estos años se 

venia gestando y que los Estados Unidos preferían mantener su vista del otro 

10 Genaro Ferná.ndez Mac Gregor, op. cit .• pág. 225, 
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lado del Atlántico, porque por cualquier resultado de la contienda mundial. ellos 

sabían que surgirían corno potencia hegemónica, por sobre IS. eui:-o~eas. 

Esto lo aprovechó el Gral. Lázaro Cárdenas, si -bie~-- la-:poÜtica '.de., los· Estados 

Unidos y de su presidente Franklin D. Roosev~it~·:;dC1'.;."NJ~~O-.:~:rr~·tO",' ru·e -parte 

importante que facilitó esta cuestión, diferimoS-'.id~~'.-lo,:é{~~';'·~~~·:::h'i_-,.'~~a~·lo buena 

voluntad de los norteamericanos, ·lo irnp"o~t~::~P~~--- -~U~~~:'.:e~~--- el_ conflicto 

europeo, ya que necesitaban tener deÍ·I~do a·to_do ~i"h~-~(~~~~~-~~~ric:ano, ~or si 

de alguna forma el conflicto ya rnencionad-o .. S·e _Ii~~~(ba ·a-~CndCr, por ~llo la 

política exterior de los Estados Unidos, 'dió_·u~:.'~~-º ~adical, ·'en:. lo q~e ·a América 

La.tina se refiere. 

El Presidente G_:r-~- .. _~o .. Cárde~S:s •. · enc~meOdó esta ~ea, para anular el 

articulo 8° del Tratado de la' Mesilla, al embajador ante el Gobierno de los Estados 

Unidos, Franci~co·.:'.~.:.~Éi~till~_-· Nájera y se lo~ó obtener la liberación de. la 

servidurnbrC d~-P.~~~~:.~qti~~-s~'Cnglobaba en el articulo ya mencionado. 

El 13 de abril ,d;,: 1,937 ,:''México y los Estados Unidos de América celebraron el 

Tratado. quC· d·c;t~;ga~-el: ~-culo 8° del Tratado de Limites del 30 de diciembre· de 

1853. El c~Jé(~e--i~~~mentos de ratificación se efectuó el 21 de diciembre de 

1937.11 

, .:Y/: .. ~),·: . 
En el año de 1964~'--con motivo de los problemas habidos en el Canal de Panamá, 

el en~onces;:.~sCá~-~~~o. :·cÍ~-, Rel~ci.ones de Exteriores de México, Manuel Tello, 

declaró, po~-:~·¡~~-/~~~~~tlon~-~ -~ue el, senador John Mansfield ha presentado al 

CongresO de l~'s-;E~-~;¡d~~·._ullido_s .. p&ra que se constrUya un nuevo canal en MCXico 

que auxilie- o su~-tl~~a;:~;,.:su ·caso. al de Panamá, dijo que "'en caso de que se 

construya un .canal_~~ ~l.l~tJno de Tehuantepec, la soberanía y control del canal, 

su administracÍón'~ ·_;d.;fe·~~a .;;, en general. todo lo relativo al mismo, deberán 

quedar a cargo de México ... que nuestro Gobierno no aceptara. por ahora ningún 

financiamiento del exterior para emprender la magna obra y, dada la presencia 

tt Cit. pos., Manuel Gon.zález Rantircz, ""El Codicia.do Istmo de Tehuantepec•. segunda 
edición 1973, edit. Secretarla de Obras Y Servicios, Colección Metropolitana. MCxico, 
págs. 9-11. 
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de necesidades rnás apremiantes que se requiere satisfacer, México no podrá. 

distraer sus recursos en tal obra ... "1~. 

1.2.- La problemática económica del Istmo de Tehuantepec. 

Con 310 kilómetros de distancia entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, el Istmo de 

Tehuantepec es una de las partes más estrechas del continente americano, 

óptimo punto geográfico para la exportación hacia ambos hemisferios .y base 

potencial para operaciones militares y mercantiles. 

De 1940 a 1986 la discusión y las acciones de ordenación ten?tori,al promovidas 

por el Estado fueron determinadas por factores de tipo coyuntural y_ estructural. 

Los primeros influyeron de manera determinante en el proyecto de construcción 

de la vía transistmica y en los fallidos intentos de refuncionalización industrial de 

la región; los factores. estructurales incidieron en la realización del complejo 

petrolero. del sur veracruzano y .en la función marginal o subsidiaria que ha 

tenido la parte oaxaquefia. 

En un primer momento, la Segunda Guerra Mundial y después la crisis del 

petróleo de 1974 determinaron una posición de .. precaución extrema" por parte 

del gobierno mexicano en sus intentos por crear o modernizar una vía de tráfico 

comercial interoceánica. Mientras que las etapas de insuficiencia o expansión de 

las actividades de explotación energética determinaron, en los últimos años, 

políticas de intensificación de la inversión pública y una relativa 

refuncionalización del papel de la región en la economía nacional. 

El tráfico que se efectuaba a través de Salina Cruz era fundaJnent~ente de 

petróleo y sus derivados, esto muestra que del periodo que· va~.df~:.'.:~19~~~ a .. 1974 

(cuando se inicia la construcción de la refinería de Salina Cruz), la región se 

estructuro de alrededor del complejo petrolero veracruzano y la única ñ.Ínción del 

puerto oaxaqueño era la de servir como punto de enlace entre su surtidor de 

12 Carlos Arcllano García, .. Derecho Internacional Público 2•, segunda edición 1998, cdit. 
Po~a. México, pág. 186. 
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petróleo y la demanda nacional de los centros de occidente y el noroeste de 

México. 

Entre 1970 y 1980. con el descubrirniento de grandes yacimientos de petróleo en 

Tabasco. Chiapas y Campeche, la ampliación del complejo petroquimico de 

Coatzacoalcos-Min.atitlán, la construcción de la refinería de Salina Cruz, obras 

para la modernización de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, así como 

de un sistema de transporte interoceánico, generaron un impulso al crecimiento 

de la economía regional y un proceso de expansión del empleo, -de la migración y 

del crecimiento urbano de las ciudades de Salina Cruz y Tehua.ntepec. 

De 1980 en adelante se detiene la diná.Inica de crecimiento. Al ca.znbiar las 

políticas de PEMEX se canaliza su inversión hacia la construcción de grandes 

complejos petroquirnicos y ésta deja de fluir para la construcción o expansión de 

refinerías; eso frena la constrUcción en la refinería de Salina Cruz generando el 

cierre o la salida de compa.ñias constrUctoras y la salida del mercado laboral de 

cientos de trabajadores. 

Cuando se advierte la inminencia de la crisis de 1982. se retrae el gasto público. 

se paralizan las constrUcciones portuarias y la del sistema multimodal. y estallan 

los problemas del enorme ejército de desempleados que se habían instalado en 

Salina Cruz y Tehuantepec rnostrando el crecimiento explosivo y desordenado de 

esas ciudades. Otro factor a considerar es que en el istmo oaxaqueño el auge 

petrolero y las políticas de descentralización industrial no siempre se llevaron a 

cabo de acuerdo con los planes de desarrollo y prograinas proyectados. 

Aquí podemos distinguir dos periodos, uno que va de 1940 a 1970 y otro de 1970 

a 1986; B.Jnbos presentan un comportamiento estructural de largo plazo. El 

primero se asocia con la dinámica de centralización de desarrollo que margina a 

Salina Cruz de las políticas de fomento industrial; el segundo con los intentos 

fallidos por empezar a revertir dicha centralización, generando un impulso 

industrial limitado porque no hubo un conjunto de proyectos de inversión que 

pudiesen generar un .. un polo de desarrollo" en el lugar. 
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MAPA ECONÓMICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC. 

PACÍFICO 

• Fuente: Roben.o Barrios C .• •Et Istmo de Tehuantepec en la encruci.jada de la Historia de 
Jl,féxico•. Edit. Libros de México, México 1987, pág. 256 (así como los datos de la pág. 
siguiente). 

TESIS COl\T 
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Por otra parte, en los dos periodos se pre~~ntaro_~ sendas coyunturas de orden 

económico y geopolítico que aplaza.ron o ,diluyeron c1· proycéto :de comunicación 

interoceánica y poli~on la-i~~<:>~~-ia_-.:~~-1 P_~~~~~~\,~o~~·:·í-~cllrso:.·d~- OrdCn 

estratégico; la primera coyur:itu~~)~~-ja ·~e~~d~,~~-~.ri:-~:-.M~n~iBl:_ (~9-~~:).94S):Y 
la segunda la de la crisis de fos ::-:~e!~; d:,1}'..~;~"~óWZ(f~7:~);~~~-J,,: < ' . 

La. creación de la red de comúniCa.ciones:habilitada.en·ta·-Qécada··de.:los·cincúenta 

g;~~:3:=f~lI1f~~¡~t~~li~i~2:~~ 
territorial est8.blec;::fdO~:~ -~F"'·~'- t:;--:·,~~~ .-~~~~-~- ~t~;tt.:;:_ ':~.:::~.;;;~;~°'-~"'::~ ~~-'.)T· ;·~~<~' :0 1

,;::.. - ,· 

'·<~.,,~ -~>·-·,., <'" ... ,_· ;~- - -~'.L.· -.;-~·"-- .. 
La apertura de ~~rc~dos .activó la prodUcción ~~-~~~~~~:,:~.~~~cantil de café y de 

ganado, ei".~reci_miento demográfico de los centros·,d~·-~é.~~~~~· y comercio de sus 

productos y el despegue del flujo de fuerza de trabaJo:·dC(~·S"tlno oaxaqueño hacia 

la región petrolera del sur de Veracruz. 

En todo el periodo se observa un propósito de cambio estructural apoyado en dos 

factores: un contexto de agotarniento y crisis del patrón de acumulación a que dió 

lugar el modelo de industrialización por "'sustitución de importaciones". Esto 

propició dos políticas centrales: la necesidad de crear nuevos centros industriales 

en ciudades del litoral y de la frontera norte y el. impulso al desarrollo de las 

regiones atrasadas. apoyando a sectores productivos tradicionales, como la 

agricultura. la pesca y las actividades extractivá.s.-" Salina· Cruz fue uno de los 

centros incorporados a la primera politica y el Istmo se incluyó en el plan para el 

desarrollo de las regiones tradicionales. 

Tenernos que considerar que la inestabilidad de este periodo fue un lastre para 

toda la política económica y marco de referencia en las estrategias de desarrollo. 

Las crisis económicas con que terminaron los gobiernos de Echeverria (1970-

1976) y López Portillo (1976-1982) limitaron fuertemente la capacidad de acción 

de los gobiernos que les sucedieron. 
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La elevación de precios del petróleo en 1974 precipitó al gobierno mexicano a una 

economía fuertemente dependiente del sector petrolero; el desplome de precios de 

éste ·a mediados de 1981 arrojó al pals a una crisis financiera. 

La acumulación de los factores enunciados anteriormente determinó el 

establecimiento de una.política nc:oliberal corno base conceptual y operativa del 

gobierrio, con las consecuencias políticas que todos conocernos: drástica 

reducción del sector económico estatal, liberación de precios, restricción del 

gasto social y privilegio absoluto del sector privado como agente empresarial. 13 

Esta historia es importante porque detuvo, a cada paso, los intentos .por crear un 

polo industrial en Salina Cruz y canceló prácticanlente. las ;,Pt?S:~~ilidades de 

desarrollo del sector tradicional de la economía., ~s·_proy~Ci~~--d~fix:iid~s -en el 

sexenio de Echeverria 1 se quedaron ~n ,e1;·:·:.P·~p~1~·-~.siC~c:io;·· 
cons~cción de la refinería. el único proyectQ-, C~i"i:~-~-~t~::J~~~'.:: 

el inició de la 

- - - ---- --·:-:;.~:>-~~~~~:i~~;~{~f~~~·;:(:,-.:-.:~ 

Pero no solo esto pasó con Echeverria1 _ _:~s('::_nO;:--.·_tarii-bié_Í1. 'Cn· los dos sexenios 

siguientes. Con López Portillo, en 1979~·:·f~~'._:'.j;i~~~ri-~d-~.·:-~o~ conducto de la 

Secretaria de Patrimonio y Fomento Industri~,1-~.-~i:-~p¡~, N.8.cional de Desarrollo 

Industrial (PNDI), en el cual se estipulaba el de'sarrollo de los puertos, en este 

caso. Coatza.coalcos y Salina Cruz. 

Sin embargo. dicha política fue rechazada por la SHCP y la entonces Secretaria 

de Programación y Presupuesto. porque alegaban que llevarlo a cabo haría que la 

economía se .. sobrecalentara". Por ello fue lanza.do en 1980 el Plan Global de 

Desarrollo (PGD). con apoyo a sectores agropecuario y social. en mayor medida 

que al sector industrial. 

La crisis económica de 1982 canceló definitiva.ITiente la posibilidad de continuar 

la construcción de las obras portuarias y de comunicación iniciadas en 1980, 

dejando sin avance alguno el despegue de un polo de desarrollo. Esto fue más 

t3 Lcticia Reina Aoyarna (coordinadora). Econornfa contra Sociedad: el Istmo de 
Tehuantepec. 1907·1986, edit. Nueva Imagen. MCxico. 1994. págs. 250·268. 
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evidente en el sexenio de Miguel de la Madrid, aunque en su periodo fue donde se 

aportó rnás· a ·sá.Iina _-Cruz- ·y siguió considerando al Istmo como Una zona 

privilegiada pSra.reordc:nar el sistema de comunicaciones y tra.nspOrt~s que tenia 

MCxico,· así- como el '_rnedi_o; má.S ·_cfi~az para desarrollar las regiones. sUr ~.sudeste 

del.país. 

El resultado d~ este largo periodo de recesión económica fue la::m2!~~:2ción de 

una· alta.:· deperidenc~a:haciá:e1 Petróleo, una fuerte caida·:de~-p~~ci.~-~--,~-~~~~d~s suS 

producto_s y· u~,_rClajarniento de·_· la demanda interna deb~d-~-.-~c1~;~~ff~.i'~.·-:,:~-~-~n~~-ica 
na~~onal, p~r la cualº-~ _se atendió al mercado interz:io c-~~}~-~~-~~~~~~~~-i~-s~~~da 
en_ et ta:pso·anteri~r~:Todo estc:>·trajo consigo que S~-~~,}~~)-~~t~~~f~~~~~~~e~a 
en polo industrial ni en-una vta importante de tr~C?º.~:~b~~~-~~~~/~~-(:?~.::.~~~.·sólo se 
apoyó en la --venta de petróleo crudo -Y procesad·o:(El!~PUCrtOYóS.Xa·clUCño·~ Cra 

significativo solamente por su servicio de c~lac_~_,e~~~~-~~-1~~~~~~~~-~-~~-;~~Csa~-~i-as 
de petróleo de Coatzacoalcos-Minatitlán y los _ce~troS·;·d-~'-:CO~S~_m.~';dC1:titO~al y_ del 

:·~_:_<-.:-·• .,-A ••;-;_, • 

occidente de México. --, "!.., ,. ·---· •• 

~- , ·-_.;-:.; 

Asimismo, todos los esfuerzos gubernarnentaleS por·· d'.Csarrollar la región del 
. :'"; ·"'··'.' 

Istmo de Tehuantepec, se han constituido,· Cn.,/. iridustrias, 

principalmente, pesqueras y · salineras ~ y\;:Í~·~, con~U-U.C~or~ .de 

cooperativas 

barcos. Las 

actividades económicas dominantes en· el··.1~~~'.~d_~-~ T~hUan~epec~ sigue~-. siendo 

las primarias, representadas por la. a~~ti1t,,;·~~; -~-y pesCS. Y ~s~a':Ülti~a:·sólo 
practicada por la población costera;· deSPués continúan las actividades 

secundarias, entre ellas, algunas··.-.~anufacniras y, por último, las actividades 

terciarias como la industri~ y}o_s ._se_~cios .. 1_4 

Como podemos observar, todos-los_-proyectos para desarrollar la región del Istmo 

de Tehuantepec, se,h_ai:i~ciu~·dá'.do __ solo en eso, proyectos; propuestos, pospuestos, 

recompuestos y an~.~.iB.d~-s~ taillbién han contribuido a que la población del lugar 

incremente su descontento, ya que debido a éstos, los habitantes tienen que 

emigrar de un sitio a otro, porque en el lugar donde viven las condiciones son 

•~ Roberto Barrios C.. ..El Istmo de Tehuantepec en la encrucijada de la Historia de 
México•. edit. Libros de MCxico. MCxico 1987, pág. 265. 
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cada vez más dificiles. llegan a donde supuesta.Inente se desarrolla.i-'á. un proyecto 

que va necesitar trabajadores. pero como dicho ·, proy-?ctO n~ avanza. los 

campesinos proletarizados se quedan sin ningún-.sus-tentO:< muchO:·menos· un 

lugar al cual poder regresar, ya que sus tierras ·o las tonla··:el-'EstadO para 

implementar sus estrategias o las venden porque tiene~ ~~~- .. :-·irse o . los 

reacomodan en donde quepan. 

Así. ven frustadas todas sus esperanzas y queda el resentimiento a las 

autoridades por no cumplir sus promesas en detrimento del bienestar de la 

población, que la pobreza cada día ayuda a incrementarlo. Actuahnente, la 

administración presidencial de Vicente Fox, lleva la misma dirección económica 

que las administraciones de las cuales hemos hablado y de las dos últimas. 

Debido a que hay incongruencias en las declaraciones 'tanto del presidente 

Vicente Fox como de. su gabinete, ya que por un lado se pretende sacar del 

subdesarrollo a la región sureste del país, en la cual se encuentra nuestro objeto 

de estudio, y por otro,.los .. responsables de llevar a cabo los estudios, proyectos y 

políticas en las regiones. po.bres y atrasadas no toman en cuenta lo que sucede en 

dichas regiones, menos aún, lo que la población local tiene que decir al respecto. 

Por ello encontrarnos ··q~e--si~~~ la, relación centro periferia en esta nueva 

administración, la_-SC'éi~t~a·:·dc;¿.H~~i~·n·d·~-.·es la que decide cuanto presupuesto 

asigna a las entidades_~_; 18:s'~,-~:~~~-~~/~~-:~-·~?~:.incomodas, les son asignados menos 

ingresos. Es por ello,· quC.e~:e~-~~C?"~~ern:o~ realinente no ha cambiado nada, ya que 

empezando por:~ el :preS~d~nt~.-Y~C::~~.t~ -~~~~~ú:lertenecia a una comisión del gobierno 

salinista de asUn~~s-<~Co~·Ó_mi~~S~· rCla~i~·n·ados con Asia, también que en su 

gabinete acomodó gente prii~ta y empresarios, como Carlos Abascal, que no 

tienen la suficiente sensibilidad de gobenlar porque no han gobernado, mezcla de 

tecnócratas y empresarios, éstos últimos son los que realmente gobiernan ya que 

ellos deciden y el presidente ejecuta. 

La situación del Istmo de Tehuantepec, tiene efectos negativos de un desarrollo 

económico y productivo mal planificado, a saber: selvas arrasadas para instalar 
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pueblos indigenas; afectada por presas (Uxpanapa); ganadería extensiva y 

sobrepastoreo (Veracruz), colapso forestal en el istmo veracruza.no; deforestación 

inducida de 53 000 hectáreas para construir presa y distritos de riego inservibles 

(presa Benito.Juárez y O.R. núm. 19). utilización indiscriminada de plaguicidas y 

fertilizantes químicos, promoción del cultivo del café más allá de sus limites 

latitudinales (serranías popolucas, rnUces. zaques y zapotecas); contaminación de 

cursos de agua por desechos industriales y urbanos (el Coatzacoalcos es un río 

muerto); derrames petroleros y químicos (11 rupturas graves de poliductos en 

Salina Cruz en los últimos 10 años); instalaciones industriales y agroindustriales 

inadecuadas y mal ubicadas (ingenios azucareros Santo Domingo y LópCz Portillo 

sobre los ríos Los Perros y Chicapa. 200 krn2 devastados entre Minatitlá.n y 

Cosoleacaque y Coatzacoalcos). deterioro grave del suelo y su capacidad 

productiva (los chontales oaxaqueños pasaron de tonelada y media de maíz a 

sólo 200 kilos pOr hectáreB. en 8: años, en Morro Mazatán); contaminación de 

lagunas costeras y aguas rii8:i;i.naS~ (siS~erTia lagunar huave. puertos de los dos 

golfos). 

Además de lo anterior hay_: .ir~s _ .. zonas de especifica biodiversidad que se 

encuentran severamente -~~"n,'~,d-~s y presionadas por intereses madereros y de 

colonización espontánea Y"Bl":"ifi':'ada'(Chirnalapas, Los Tuxtlas y Uxpanapa). El 

turismo mal planificildO_ tarñbié-n'.dCja.sú huella. como en Huarulco, en donde se 

eliminó la cría _del- éara.co_~·::.··p~;p~¡:.~- p_anza y se presiona a uno de los restos 

importantes de la selva:·. bS..ja··_-i:S.dU.CifoliS: que quedan en el país, generando un 

cordón de miseria con·l·~-p~bia~iÓn~indlgena y mestiza regional. ts 

·. • -/·\e .. ·, ·y~_:-:·~:<:> ' 
Estos factores j~~tOs._.~~C::~.;-.'~~:~ ~urbuja de descontento, de agitación social. que 

va afectando ~·-~~·o~~~~.~~~·~~.de-la población en México. y por ende, en la región 

del Istmo de.~~h~~"t~;if~~~-:;.i~-.~·~al nos concierne. debido a que sus necesidades 

primarias no -~~:¡.¡· ~~¡;·¡·~;:t~-~~. co.~o educación. vivienda, alimento, todo esto junto 

con la situación paupérrima de las minarlas indígenas existentes en la misma. 

u Nemcsio Rodríguez J., Un sueño cartesiano: el Istmo de Tehua.ntepec, en INI. Estado del 
desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de México, 1996·1997, edit. PNUD 
e INI, México 2000, págs. 187-8. 
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1.3. - La problemática sociocultural y politica del Istmo de Tehuantepec, 

precedente para la "Balcanización•de la región. 

Numerosos autores, en sus estudios referentes al Istmo de. Tehuant:epec,_ se 

expresan de una manera magistral. ensalzando sus recursos· .naturSles, ·su 

posición geográfica tan privilegiada, de su majestuosidad, casi-_.c·l~vé.n.d~la a.la 

calidad de un paraíso terTenal, de lo cual no se duda., pero cuan.do·. cómo expresa 

Arturo Ortiz Wadgym.ar, .. nos abocarnos a los datos que :_-no~· -P~~b'a.rl.: que~ la 

mayoría de indígenas zapotecas, rnixes, etc., por su bajo -·-rJ.¡~Cf;~-d~\fu-g¡.~~a··y 
condiciones alimenticias y de vestuario precarias, más

espectáculo digno de majestuosidad y grandeza, 

sentimientos de pesar y de tristeza".16 

Esto es resultado de una politica caótica, de. ~?_?~a~ió~ .. regiOnal. Para fines de la 

dCcada de los años sesenta había:.:.~~.~~ p~-~~· ,:m~~L~.~j-?º'? ·: OQ_O habitantes en el 
Istmo, de los cuales 83°/o __ pertene~-í~ ::·~~~-J"~,,..i:~~-~~- ·'émíco (originario o por 

migración). Para 1990. la población regiona}~~.(;,:ce;~a a 2 millones de habitantes, 

siendo indígenas· 51;~º."_e? .. C~}~~~ .. ~~~.quCá~ Y<13-o/o en el veracruzano. Es decir. 

la población indígena.~-~~~~ª r~~-r~sentar 24~/o dC la población global ist:nleña. 

Ahora bien, de:l_.,t~.~ ·~e la población istmeña, 40% vive en 15 ciudades con más 

de 20,000 habitan_tes, 76o/o en 10 ciudades veracruzanas y 24º/o en cinco 

oaxaqueñas. El .resto, alrededor de 1.2 millones de habitantes, se reparte en 

3,022 localidades istmeñas. 17 • 

La población indígena pertenece a doce grupos étnicos distintos: zapotecos, 

náhuatl, mixes, popolucas, huaves, chinantecos, zaques,. mixtecos de Oax:aca, 

mazatecos, tzotziles y chochos. is 

tti Arturo Ortiz Wadgymar, ""Aspectos de la econornla del Istmo de Tehuantepec•, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Económicas, México 1971, pé.gs. 83-4. 
t7 Nemesio Rodrigucz J., op. cit .• pág. 188. 
te Comisión Nacional de Derechos Humanos, .. Derechos de los Pueblos Jndiyenas. 
Legislación en América Latina·. edit. CNDH. México 1999, µág. 536-7. 
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En los 80 municipios istmicos hay población indígena con distinta densidad de 

presencia. En 35 de sus municipios la población indígena estimada está entre 51 

y lOOo/o de sus habitantes; en cinco de ellos entre el 31 y 50~.Y !=" 40 está 

presente con ·menos de 30%; Entre los primeros se encuentran 17 ·de alto indice 

de marginalidad y expulsión de la población. 

Es decir, que entre los municipios mas indígenas de la región se observan tos 

rasgos de población más vulnerable, si observB.ITios que,· además,· 37º/o de su 

población analfabeta, 73% de los rnayores de 15 años no tiene la· escuela- primaria 

completa, 42, 67 y 84°/o de sus viviendas no cuentan con electricidad, agua. 

entubada y drenaje respectivamente y 71% de sus habitantes se dedica a 

actividades en el sector primario.19 Con las condiciones anteriores ¿es cómo se 

pretende insertar a la región al mundo globalizado, tendrá la capacidad suficiente 

para afrontar un CB.l'Tlbio de tal magnitud?. 

Mencionarnos esto porque, al parecer, las autoridades gubcrna.nientales 

mexicanas, tanto federales . como estatales, no quieren ver la burbuja de 

descontento entre la población tanto indigena corno mestiza, ya que las 

declaraciones del secretario Javier Usabiaga, de la SAGDRPA, de que en el CElnlpo 

no sucederá. nada, así como del Instinito de Usos y Costumbres del Instituto 

Estatal Electoral, de que la región no se •balcanizará":;zo, piensan que como el 

nivel de educación de la población local, es bajo, menos de seis años de 

enseñanza para los habitantes21, aunado al indice de mortalidad tan alto, por las 

condiciones en las que viven, no van tener un d«:=sconten.to con la~ autoridades, 

que no los tratan, como mexicanos, así corno ta.:nlpoco corno indígenas.,, 

Estas desigualdades en su nivel de vida y el ataque~~ que b'an .- recibido a su 

tradición cultural, revierte toda seguridad de rnans~d~~.~·i-_~~~~~;_1~~·-,~~~oridades 

19 Nemesio Rodriguez J., op. cit., pág. 188. 
::zo Víctor Ruiz Arrazola, .. El reconocimiento a usos y costumbres en Oaxaca ha disminuido 
con.fli.ctos poselectoralesª, en La Jornada, MCxico, D.F., 21 de Febrero de 2001, pág. 16: y 
Angelle Hernándcz, •En el campo mexicano, no pasa nada, ni habrá estallido social: 
Usubiaga•, en El Financiero, México, D.F .• 8 de Agosto de 2001, pág. 12. 
::zi Alma Muñoz E .• •Enorme disparidad de educativa y de salud en México: BIDª, en La 
Jornada, México, D.F .• 31 de enero de 2001. pág. 41. 
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ven en la población, creen, durará. para siempre; pero esta. laguna mental de las 

autoridades, es debida a su mala memoria y poca preparación, porque como 

resulta casi siempre en los procesos que dejan huella en la historia de un país, el 

proceso más fuerte es el recordado, del cual casi todos los historiadores se 

preocupan, pero de los pequeños conflictos que antes del cataclismo se dan, no 

les dan la debida importancia, pero son los primeros indicios de que algo dificil y 

de gran envergadura esta por venir. 

Tal vez olvidan la Rebelión Tehuana22, que se. dio a raiz del mal trato que los 

indígenas de la región sufrían a manos.de:exn:-anjeros y también de los locales, 

que trabajaban para los primeros. Tal. ttj&t~~(t;i~d~ el contexto histórico en el 

que se dio, fue un aviso importantC Pru:-a:·~~a~·~.,~~~~~d&:d~s espa.t'lolas. de ~~·que los 

indígenas pueden hacer, la fuerza co0·1a·qUe CUCOtarl; por: el hecho de sé'r objeto 

de vejaciones. humillaciones y no respetar su ·derecho a vivir como entes 

humanos. 

El problema radica, primero en la sit\lación de pobreza en la que se encuentran, 

por ello no cuentan con un medio para obtener los sustentos indispensables. de 

tal forma que no pueden acceder a una buena educación, donde se respeten sus 

costumbres. 

Aquí nos encontra.inos con la inoperancia de las autoridades, tanto federales 

como estatales, porque las primeras recortan el presupuesto para las segundas y 

al ver que no es lo que les prometieron, dicen que no pueden sostener el sistema 

educativo. devuelven la administración del mismo a la federación, se vuelve a 

centra.liza.r el proceso, no se llega a una solución viable y rápida y las autoridades 

est.atales se justifican así, por dicho recorte, no poder elevar el nivel y la ayuda a 

otros sectores de importancia vital, pertenecientes al rubro social, como salud, 

vivienda, infraestru.ctura y apoyo al Ca.Jllpo.23 

22 Basilio Rojas. •La Rebelión de Tehuantepec•. edit. Sociedad Mexicana de Geogra.fia y 
Estadistica de México, MCxico 1964. págs. 11-30. 
23 Juan Manuel Venegas, •Murat decide regresar la enseñanza. a la federación•. en La 
Jornada, Mexico, D.F .• 18 de Diciembre de 2001, pág. 7; Georgina Saldicrna, ·si los 
gobernadores no pueden con el cargo. que pi.dan licencia. plantea Brauo Afena •. en La 
Jornada, Mexico, D.F., 19 de Diciembre de 2001. pág. 19. 
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A estas cuestiones socioculturales. junto con los errores económicos, los cuales 

ya observaITios, hBcen que. el descontento crezca. porque los indígenas son 

despojados de.· sus tierras· parB. ios proyectos que nunca se realizan, por· ello se 

ven limitados para ~Pº~-~r ~~~r:e~vir, ahí, principalmente, radica el núc_ie~ ~e· 10 

que en adelant~ -~e~~-u~-~~stallido social, por las diferencias culturales y_ de.~tnias 

por sus tierras. 

Tenemos que·agregar a esta situación indígena local, la situación_ de la población 

mestiza del lstm~'de Tehuantepec, con los cuales se hace patentC.el sentimiento 

de unidad ·de la: región cuando ellos luchan por el establecimiento de· un nue_vo 

Estado de la Federación, conformado por los istmeños de Vcracruz y Oaxaca, que 

corno dicen, han estado separados por largos años, unos de otros, determinando 

como istmeño todo aquel que nació dentro de la región.2• Esto no afectaría 

económicamente a los dos estados aludidos, beneficiaria a la región porque para 

cualquier situación de índole fiscal, juridica, etc. solo involucrarla a un estado, y 

ayudaría al istmo para su desarrollo; pero esto, si sucede, tendrá. efectos tal vez 

desagradables, pero que por ello, se pueden evitar con una buena planificación 

política, atendiendo los demás rubros, económicos, sociales, cte. 

Habría que acotar los problemas políticos aledaños de los que sufre el lsttno de 

Tehuantepec, en espe~i~co. PC!r los limites sobre tierras, litigios con Chiapas 

principalmente, que ,-~an 

intervenido el ejército: 

desencadenado conflictos, 

mexicano, defendiendo, 

guberna.Illentales y. privados:2s 

en los cuales ya ha 

obviamente intereses 

Sin olvidar, empero,.las .. cuestiones políticas, pero también de descontento social 

como la·~ que obs!!r:vB..rnos, con todas las organizaciones, tanto en la parte 

oaxaque~a_y_la-p~e veracruzana, las cuales, se sienten intranquilas porque el 

EZLN y las autoridades, engañan al mundo de que la única lucha que existe es la 

del grupo mencionado y que estos cargan la bandera de todos, lo ·cual no es 

2 4 Raúl Benitez Fuentes, .. El problema de la creación de nuevos Estados dentro del Estado 
Federal ... UNAM, FO y CS. MCxico, 1944, pág. SO. 
::s Rosa Rojas, •podrían estallarle a Pablo Sala.zar los conflictos agrario y de Umi.tes con 
Oa.xaca•, en La Jornada, México, D.F., 8 de Diciembre de 2000, págs. 14·5. 
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verdad y estas o~ganizaciones, no están de acuerdo. que el EZLN. sea el porta.voz 

de todos y cada uno de las organizaciones, tanto mestizas corno indigenas.26 

Asimismo las guerrillas independic::'ntes_ dCI...EZLN, como son el Ejércit~.:Popular 
Revolucionario (EPR) y las FuerZS.s·.~ .. _:Arma:das de Liberación 

simpatizantes, estos dos, en el lstinó .. de_TehUa.ntepec.27 

~aciOn~. c~n 

Con lo anteriormente expuesto,_ ;j)odcmo~. _ obserVar, que.: en '--~i_-~-,ls~ci .·de 

Tehuantepec. por las condiciones. lo~ales y aledañas, estári ·¡:;~e:~tis:s~--.l~s?bS.ses 
para que en cualquier momento.se de'·Un_·e~t~lido social. .. de: irari<e-~~:~rg~d~l-¡;._, 
por todos los errores y mala planificación .que se ha dado en·,:~1..:-p·~sS.c:Ío, --en ~el 
presente y sienta también las bases para un futuro. 

Los factores se enumeran empezando desde arriba, con los proyectos 

guberna.mentales que se han propuesto, pospuesto y anulado; las condiciones de 

vida de la población, a la cual la única via que le están dejando es la ,de la 

violencia para poder sobrevivir entre tWlta desigualdad y la lista es·.larga,:pero si 

en los planes de la actual administración están los de mejora.mient~:) Y. ~eS'~9llo 
de la región del lst.Jno de Tehuantepec, se pueden evitar muchos conflicto.s, _que 

podria.n empezar por Csta región, crear un efecto domino a lo lar~o 'y: ~ch.o ·de 
todo el país, el cual se marcarla en la historia del mismo, de una:~rn~C-rB.·-~ave 

así como con fuertes perdidas y repercusiones para el futuro. 

Esto debido a las caracteristicas que presenta el Istmo .~.e Tch~_~tep~-~· con 

respecto al proceso conocido como •Balcanización•,_a: saber.:·_o.~s~~~c~-s"ig~o ~los 
Balca.nes se han configurado más en un cruce de civilizaciónes; en -un terna 

político-histórico, en un problema de . intere:3es · g~o-:estrat~gi_co5:, .q':1e en una 

región geográfica, asimismo con una div_e~si~ad_~;nica cultui"al; 2e 

20 Julio Aranda, varios, •La ruta de la miseria indígena•, en Proceso, México. D.F., 18 de 
Febrero de 2001. págs. 22-3. 
27 Pablo Ruiz Meza, •auerrilleros del EPR intensifican presencia en estados del su.reste•. 
en El Financiero, MCxJco, D.F .• 16 de Febrero de 2001, pág. 39. 
::i:e Francesc Bon&.nlusa • .. Pueblos y Naciones en los Balcanes siglos XIX·XX·, Editorial 
Síntesis. Madrid, 1998, pág. 14. 
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Su situación geográfica,· en ~onjunción con los continentes Europeo y Asiático, 

con el Dardánclos y el' Bósforo por bisagras, es .como·unB. pasarela tendida hacia 

Asia. Desemboc~ -~b.ién el delta rniis' inte~aciOnat 'de todos los ríos, el 

DanubiO, veh~cuIO.de los productos de la Euro¡:Ía ·cCn·tr~ y:oriental.:zg 

La composiCión .étnica de los Balcanes es .la-JTiá~-/~~tri.~able del continente. 

Sobre . u~.~ espaciO relativa.mente pequeño, . se·. las . ~~~1~-: 'Para vivir naciqnes y 

minortas:'-·é~Jcas,-- que (según las prin6ipa.les·,·y:\-e~~[6';:dén. de su importancia 

numéri~a), _son: los griegos, búlgaros, 's~T~.i~~s?~1r~~~~~~· turcos, eslovenos, 

albane~es, ~acedonios, alemanes húngaros~:-~~:~-~-~~-~~~~s.judios (venidos de 

España),~ armenios, cherquesos, italianos, aro~~·~c:;~-;~·(k~.l~o-valacos) y tártaros. 

Los problemas que surgen de esta c~mpliCadB ·rn·ezc1B: étnica están en el hecho de 

que no se trata de núcleos cerrados Y ·clarBmente limitados entre si, antes de un 

conglomerado que no obedece a ni~gt'.l~a_ fr~ntera 'geográfica. histórica o política. 

La estrUctura espiritual de los pueblos balcánicos es todavía más enmarañada. lo 

que se manifiesta en la absoluta ausencia de una uniformidad cultural y en el 

Ca.JTlpo político por los insuperables antagonismos.3º 

Por lo anterior, decirnos que el lsttno de Tehuantepec sufre de las rnismas 

características, es un camino excepcional para el traslado de productos y a lo 

largo de los años ha tenido que pagar por ello. lo cual se estudio más arriba; la 

composición étnica. hablando de mestizos e indígenas; inmadurez política. que se 

disfraza de una elunera solidaridad momentánea para con la población y 

resultado de algún determinado juego político, que no expresa los sentimientos de 

los habitantes de la región. 

El Istmo de Tehuantepec, así corno los Balcanes. debe considerarse como un 

conglomerado racial y étnico con fisonomías espirituales acusadarnente 

2 9 René Ristelhueber, .. Historia de los pueblos Balcánicos·, Ediciones Castilla, Madrid, 
1962, págs. 413-4. 
30 Anton Wurster, .. Los Balcanes del Mediterráneo•, Editorial Nacional, Madrid, 1954, 
pé.gs. 14-6. 
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heterogéneas, con diferentes grados de cultura y civilización y con una gradación 

muy variable del desarrollo del sentido nacional y de la madurez politica. 

Por lo anterior. las medidas de desarroll9 que__,se_deseen implementar en el Istmo 

de Tehuantepec. tienen que torn~- e~_·'~~~--~-~-lc:>s fS.ctores enumerados a.n1.ba_ siri 

soslayar la voluntad y la necesidad p'riffiB:iia,_de la-población local, lo cual podría 

acarrear cnfrenta.Inientos inter-etniá.S:(~'ue'-pOdrian reavivar problemas políticos 

aledaños, haciendo un efecto --d~riti~~~~~-:,.~dernás dC enfrentamientos con la 

población mestiza tanto interna colnc;_.~~~~:~.-

Por mucho tiempo se ha dejacio·_·d.~.\~~~(-~~~tá.ct:i·estión, lo cual ha sido un error, 

las autoridades tienen que:·?~-~-~a;_(Q~'~:,~~:~t'e0_:tjp~ de zonas en el país son una 

bomba de tiempo que en' cu~'q~'f'~;'~rn'ri~Cnto podría ser un estallido social de 

magnitudes inusitadas. lo ,cuai../:rii~-~~-ir_¡~·.·dC forma manifiesta cualquier intento 

ya no digamos de negocios p~a·~l capital privado nacional o internacional. si no 

para las mismas políticas . que· sC _traten de encaminar a dicha región para su 

desarrollo. Las medidas para elevar el nivel de vida del lugar tienen que ser bien 

estudiadas y canalizadas a la población de manera que estén de acuerdo con lo 

que se realizará en su porción de tierra que tienen para vivir dejándolos 

participar en la toma de decisiones. 
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2. - Influencia de la dinámica política y económica internacional. 

Corno ya hemos visto, la posición de la cual goza el Istmo de Tehuantepec, es algo 

que de forma gratuita posee México y debido a su enorme riqueza, tanto natural 

como geográfica, tiene un papel importante en las decisiones por parte de las 

potencias extranjeras, especialmente por los Estados Unidos~ razón de peso, que 

lo llevan a verse involucrado, quiérase o no, en coyunturB..s, que van definiendo 

su relevancia actual, y por ende, futura. 

Esta influencia de la diná.Inica política y económica_internacional, nos obliga a 

observar situaciones, que al parecer creernos aisladas a nuestro entorno y que no 

tienen incidencia en la vida de nuestro país, pero que de sobremanera sus efectos 

se ven reflejados en partes especificas del rilislno y con acciones que van 

directa.mente relacionadas con nuestro país. 

Con respecto a nuestro objeto de estudio· se' presentan acontecimientos en la 

escena internacional, primeraznente,: la conclusión de la administración del Canal 

de Panamá, por parte de los Estados Unidos. hacen que las miradas se vuelva.ñ. 

hacia la región ístmica mexicana. 

La estrategia a seguir por parte de los E~tados Unidos d~ evitar que _sea 

menoscabada su seguridad nacional y su hegemonía como rector. ·mundial, 

anulando cualquier injerencia de otro país que pueda hace1;9 .. me~la -~.su :ata.tus 

quo, o bien, que intente tener hacer un contrapeso a su.liderazgo;·y~:er(.~~.ª ~na 

en especifico, ya en todo el hemisferio. ,,_,, '""~ ·~ ., -, " 

~=:r~:::e:~:i;:;:.~:;r::~:~:od:e~:;:t:t:.:~~~1!.i~~~e~f ~t~t~t::i: 
Libre Comercio de las Américas), es un medio p&ra.t.(;;ne~·a:c:OTdon~da. la zona, 

comenzando con Centroanlérica, posteriormente con s\.idamérica. con el mando 

exclusivo en Norteanlérica. 
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Por otro lado. la región del Istmo de Tehuantepec reviste i.Jnportancia 

internacional, porque la- ruta comercial, desde Europa del Este y Occidental, 

asimismo todo el comercio americano, hasta el bloque asié.tico, es de vital 

importancia para los Estados Unidos, ya que este nuevo siglo plantea una 

interrogante; ¿redefinir s~ estrategia o perder su status mundial?, esto. debido a 

que los bloques tanto E~ropeo como Asiático, juegan un papel importante en la 

construcción de la civilización del siglo XXI. 

Ta.rnbién en la economía internacional están habiendo cambios en la forma de 

producción, que corno la industrialización tardó varios años en producirse y se 

fue dando en diferentes partes del mundo, así la nueva economía está. generando 

cambios en esta naciente centuria. Por ello, es que debernos analizar la 

importancia del Istmo de Tehuantepec, tanto de un punto de vista nacional como 

internacional, sin perder de' vista la historia, de la cual debemos aprender, para 

no repetir los mismos errores en el futuro. 

2.1. - El término de la administración· del Canal de Panamá por parte de 
los Estados Unidos. 

Para conseguir la aprobación de Colombia a la construcción del canal, Estados 

Unidos negoció los arreglos pertinentes, que fueron inscritos en el Tratado 

Hay-Herran, en realidad impuestos, en cierto momento de las negociaciones, por 

la vía del ultimátum; pero el Senado colombiano se negarla a ratificarlo, lo que 

decidió a los Estados Unidos a apoyar descarada.mente el movimiento 

independentista panameño, que culmina el 3 de Noviembre en la procla.rnación 

del nuevo Estado, tras un levanta.miento prácticamente incruento. El 18 de 

Noviembre se firmó entre Panamá y los Estados Unidos el Tratado Hay-Bunau

Varilla, negociado en nombre de Panamá por el ingeniero francés Bunau-Varilla, 

y que durante tres cuartos de siglo significarla la consagración del dominio 

norteamericano. no sólo sobre el Canal y su zona, sino sobre toda la vida política 

de Pana.iná.3J 

:i1 Ver art.iculos en Carlos Arellano García • .. Derecho Internacional PúbUco 2•, op. cit .• pé.gs. 
168-174. 



47 

El tratado se ratificó el 2 de .. D~.~~c~br~.· de 1903 por _la Jun~.'-de ... Gobierno 

Provisional de Ja República de Panamá y el 23 de Febrero de 1904:"por el Senado 

americano. El Presiderlte de· 1~~ :-E~tad~~<l.JDido~ ;:declá.ró .· ~~ :vi~'é~ci~:.: el :~·26 :_ d.e 

Febrero de 1904. Dicho -Tr8.tad6 -;~~peclficS.ba·-.. prlnc;ip~en.te, :;'a~··sab~~:-:; q~~~--una 
parte de tierra, la que o~u~~~--:;:.ia i,/ ~o~-~~_cciÓ_~ _-:~_del. :.:'.:,can·~,--~:·_ :y_/~--~ii~ ·~DzonS.s 
adyacentes. perteneceria a:: loS:;i~-~~d?S·~ UrÍidOs~ a pC:i-Pétllii:l~d~'\.Ya;·~ón'·:··~l_ TTS.t'ado 

en vigor, Estados Unidos pT~~ed'ió_~-~B.·-~eril"l~ªción- ·de?a ~º--~s~~CiÓ~~--~_Ct~-.:,-cariáJ 
de Panamá32 y con ello' et:~pe_rial~srno-·nort~arneri~o en Aln·é·rl~á.~-~~~.:._ 

En 1904 Estados Unid·~~-imp~So la:disoluciÓn del·pequeño e;~~~ii~':h'~.~~;~.~~o del 

periodo de unión a .. co1c:)·mbia. ·En .. 191'6 exigió ·y ~b·~~º'.er·,d~.~~-e: d~- la~:única 
fuerza pública existente:· la Policía Nacional. Esta, j:>or .rio Consiiti.iti- piopiB.lTlcnte 

un ejército. no fue tornada .en consideración- c::~aDd~·_-_~::·.~~~.f:ri~ó ;:e1· Tratado 

Interamericano de AsistenCia Reciproca (TlAR) · en_. 1.9.4_? •.. C:OnV~rtida en- Guardia 

Nacional inicia, en 1953, su proceso de mili~~~~~·"·:: ~On_·_:'~~: ~0-rOnel José A. 

Remón Cantera. presidente de la.Repüblica··de .1952-.a- 1955. La-doctrina que 

acompaña ese proceso no es otra que el prim&rio -Mtico:rDU.nismo, tan grato al 

imperialismo y a la oligarquía. 33 

Independientemente de los integrantes de la primera Junta Militar de Gobierno, 

la conducción ostensible del proceso político recayó en las manos de los oficiales 

Ornar Torrijas y Boris Martinez. En Febrero de 1969 es debelado un complot 

interno dentro de la Guardia teniendo como resultado el exilio de Boris Martinez. 

Torrijos concentra un poco más el poder político con el apoyo explicito de los 

liberales tecnócratas y el asentimiento implícito del Partido del Pueblo 

(comunista). En Diciembre de 1969, sin embargo. se despejó el panorruna 

político. Aprovechando un viaje de Torrijas a México, un grupo de oficiales intenta 

un contragolpe con el apoyo explicito del Consejo Nacional de la Empresa 

Privada. En un Comunicado de prensa éste acusa de "'comunista" a Torrijas, 

32 lbCdetn. 
33 Ricaurtc Soler . .. Panam.á. Historia de una crisis-. edit. Siglo XXI Editores S.A. de C.V .• 
MCxico, 1989, pág. 77. 
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aplaudiendo su deposición. La intervención de la CIA está comprobada.mente 

acreditada en la trayectoria de algunos de los complotados.34 

El día 16 de Diciembre, de ese año. voló desde México hacia David; una ciudad 

en la provincia panameña de Chiriqui. fronteriza co~ Costa ~ca, el ~~al ... Torri)os, 

que necesitaba entrar clandestina.mente a Pan&nlá,· regresába p~S:\-dC.~b~atar 

otro· golpe de Estado, propiciado por los Estados ·Unidos~ ... ·A~ii(~·m~rerídC~ una 

triunfal u-avesia terrestre hasta ta:.', .ciudad·.- de" Pana.niá>~ Se inicia ··Cntonces, 

propiainente, la ""era Torrijas". ·>~:(~: 

Para el 28 de enero de 1977, después.de·casi 13 años de.negociaciones, estas se 

reanudaron, los· puntos rnás .conflictivos eran: el término de duración del nuevo 

Tratado; · 1a extensión de tierras necesarias a uno y otro lado del canal para 

controlar el mismo y la durac;:ión de la presencia militar estadounidense en 

PanB.lTiá. 35 Tanto TorTijos como Carter, estaban renuentes a firmar un Tratado 

que beneficiará a la contraparte en demasía. 

Esta situación tomó forma, el 7 de Septiembre de 1977, con los faJTiosos Tratados 

Torrijos-Carter (Tratado concerniente a la permanente operación y neutralidad de 

Panamá y Tratado del canal de Pa.nwná). 36 Estos tratados acaban con la 

regencia perpetua de los Estados Unidos sobre el Canal de Pananui y con la 

presencia de las tropas estadounidenses en el pe.is, entregado el 31 de Diciembre 

de 1999, al mediodía, como lo estipula, esto último, la parte 2, del articulo 11, del 

segundo Tratado mencionado. 

Empero, de estas negociaciones, aún los más beneficiados siguen siendo los 

Estados Unidos, debido a que dicho país se reserva el derecho de intervenir en 

defensa de la neutralidad del mismo, esto sin opción para Pananui, que durante 

los años de la administración norteaJTierica.na, no tuvo el derecho de tener ejercito 

alguno o fuerzas armadas, los Estados Unidos de facto no las permitieron y esto 

3 4 Ibldem. 
35 Carlos Arellano, op.cit., pág. 179. 
36 David N. Farnworth y James W. MacKenney, Las relaciones Estados Unidos-Panamá. 
un estudiopoUti.co, edit. Ediciones Gernika, Mé.Xico, 1986, págs. 297-322. 
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es entendible. por seguridad de sus fuerzas y evitar cualquier insurrección 

interna en el país. 

Han pasado mas de 20 años de la firma de esos acuerdos. respaldados por la 

comunidad internacional contra los intereses de la rnayor potencia· del planeta. 

Durante estos años la vida de Panamá. ha sido turbulenta~ pues Washingtoµ ha 

utiliZado todas sus armas para no perder el enclave en el que se·· sostenía. su 

diseño político-militar hacia AlTlérica Latina37 y el mundo. 

Este hecho es importante para nuestro estudio. ya que. al perderse de jure la 

administración del Canal de PanaJTiá, los Estados Unidos tienen que redefinir: Su 
política respecto de América Latina, lo cual nos lleva a pensar que el Pla:n Puebla

Panamá, es la nueva estrategia para mantener controlado todo el-" istmo 

centroarnericano, por supuesto. la part.e concerniente a Tehuant_epec. -~d~,·;tal 

forma que este hecho está vinculado. por ello apoyado. por::-~~:: g~~ie_~o 

nortea.xnericano, lo cual estudiaremos más adelante. 

. ·. -·~' -

El punto anteriOr- tiene co~exión- con el que expondremos :eri '.,,~1· ,~iguiente 

apartado, e~ tant~ que, de ~i~guna manera, los Estados Unidos·' ·d~S~~-.P~rder la 

regencia _de_ ·AI:n,érié:·~~- 4 ~-~~~stión_ C'.s 2·¿qué · ~ignificó_ PB.l'.'~2:~E#~~fY- ef"~Undo la 
invasión de) 989~~·: ,.:--.~~/:_'·, 

- 7 "iC-y·..,:...;· 
• -,_. ;:_,,~. :·;_y,..:--_ 

. ; ' . .-:. ', - ··.. . . ~ ;-.' ' . '· : . -,.- . -'~ . 
- - . -- ' ~--·- '·;~>; \ 

La existencia del c~aÍ- Inter~.c~~,;j¡'~~;;; ~~~;~-~,~:~·á. ~Ó._:~~l.c:> ·significó la ocupación 

de parte de su territorio, si:Íl.o · Uunbi~~ .'~CdiS:tÍzó :'su indePendCncia, por lo arriba 

mencionado, Estados Unidos ti~ne··~¡--de~~-~bO.CÍ~ ·¡n-~e~en{; .militarmente cuando a 

su juicio las autoridades locales nO e~ruviera.n·. en cá.p"B.cidad de lograr el orden.3s 

37 Yebra Novo. •Panamá hacia el punto final del colonialismo estadounidense•, en El 
Financiero, MC.x..ico. D.F .• 14 de Diciembre de 1999. p&gs. 44-5. 
38 Fernando Martinez, .. En Panamá, el Canal significó algo más que •ocupaci.6n ... en La 
Jornada, México. D.F .• 29 de Diciembre de 1999, pág. 30. 



50 

Así, pues, Panamá ha sido controlada tradicionalmente por su pequeña élite 

europea, menos de 10% de la población. Eso cambio .en··.)968, ·c.uá:ndo Ornar 

Torrijas, un general populista, dió un golpe que.permitió-·S:·i~s negr~s y·_rnestizos 

pobres obtener por los menos una parte _del pod.ei:bB.jC);5u·~·dic;tá.dU"ra ffiilitar.-En 
, ,- '-- . ~ - - .- ' . ' 

1981, Torrijas murió en "un accidente aéreo". 
. .--:- ".·. '.,. »·.-,..-:- ... :-:·_:.< 

Hacia 1983, el verdadero gobernante era Manuel. Noriega, Un -~~~i·~~ que había 

sido secuaz de Torrijas y de la inteligencia nortcaineriCaná.> E.1 g~bien:io de 

Estados Unidos sabía que Noriega había estado involucr&.da·. ·en :·el.: tráfico dé 

drogas desde por lo menos 1972, cuando la adrninistra:ci~~ · de .. : NiXon · c_onsideró 

asesinarlo. Pero él permaneció en la nómina de la CIA.·En 1983, una comisión del 

Senado de PanBl"llá era un centro importante para el lavado de dinero pr~ducido 

por las drogas y para el narcotráfico. 

El gobierno estadounidense continuó valorando los servicios de Noriega. En Mayo 

de 1986, el director de la Drug Enforcernent Agency (DEA) elogió a Noriega por 

su "política vigorosa contra el tráfico de drogas". Un año rná.s tarde, el director 

"dió la bienvenida a nuestra estrecha asociación" con Noriega. mientras el· 

procurador general Edwin Meese detuvo una investigación del Depa.ruunento de 

Justicia de Estados Unidos en las actividades criminales de Noriega. En agosto de 

1987. una resolución del Senado condenando a Noriega fue combatida por Elliot 

Abrants, el oficial del Departamento de Estado encargado de la política 

norteamericana en Centroamérica y Pana.iná. 

Aún así, cuando Noriega fue acusado finalmente en Miami en 1988, todos los 

cargos excepto uno estaban relacionados con actividades que tuvieron lugar 

antes de 1984 -la época en que era amigo de Norteaniérica, colaboraba en la 

guerra de Estados Unidos contra Nicaragua, robaba elecciones con la aprobación 

de Estados Unidos y generalmente sirviendo los intereses norteaniericanos 

satisfactoriamente. Esto no tuvo nada que ver con el súbito descubrimiento de 

que era un bandido y un venáedor de drogas lo que se sabia desde siempre. 
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Para mediados de los años ochenta. Noriega era culpable de· estos crirnencs. 

Entre otras cosas, parecía ir demasiado lento en su avance en la ayuda' a Estados 

Unidos en la guerra de la contra. Su independencia· ia.mbiéri aniena.z8.ba lós 

intereses estadounidenses en el Canal de Pana.ni.á. El primero de enero de· 1990, 

la mayor parte de la administración del Canal . ~ebia transferirsC a.> Panamá.. 

Tenían que estar seguros los Estados Unidos de que Panamá. estuviera··en las 

manos de gente que pudiera controlar antes de esa fecha. 

Como ya no podían confiar más en que Noriega cumpliera sus mandatos, tenia 

que irse. Washington le impuso sanciones económicas: que ·prác~ca.n:icnte 

destruyeron la economía, dejando caer el peso rilás.grande en 18. m&.YoriS: pob.re de 

color. También ellos llegaron a odiar a~N.ori.Cga,.no. sólo por:.seÍ-~r:~·~Ponsa.ble de.la 

guerra económica que estaba causando el hambre a sus hijos.39 

Después se intentó un golpe militar. el 3 de Octubre contra Noriega. que falló. 

aparentemente. por una.falta de coordinación. A los Estados Unidos lo que le 

interesaba realmente era. no sólo tumbar a Noriega, si no, sobre todo, 

desmantelar ese ejército animado con un espíritu nacionalista que le dotó el 

General Torrijas y que obstaculizaba su voluntad de incumplir con los 

Tratados 4 º. 

Enseguida. el 20 en diciembre de 1989, Estados Unidos celebró la caída del muro 

de Berlin y el fin de la guerra fria invadiendo Panamá abiertainente. matando a 

cientos. tal vez miles de civiles. Esto le devolvió el poder a los ricos de la élite 

blanca a. quienes babia desplazado el golpe de Torrijas -justo a tiempo de 

asegur~ el gobierno dócil con el crunbio de administración del Canal el 1 º de 

enero de 1990. 

Para cuando Estados Unidos invadió Panamá en diciembre de 1989. la prensa 

habia hecho de Noriega un demonio, convirtiéndolo en el peor monstruo. De 

39 Noam Chomsky. •Lo que realmente quiere el tio Sam•. segunda edición 1995. edit. Siglo 
XXJ Editores. México. pá.gs. 58-60 
41 0 José de Jesús Martinez • .. La invasión de Panarnd"', tercera edición 1993. edit. 
Universidad de Guadalajara. pág. 1 O. 
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hecho, en el momento exacto en que invadió PanaJllá a causa de su indignación 

por las violaciones de Noriega a los derechos huma.nos, el gobierno de Bush 

anunció nuevas ventas de alta tecnología a China. 

Después de la invasión, Bush anunció una ayuda de mil millones de dólares a 

Panamá. De ahí, 400 millones consistieron en incentivos a las empresas 

norteamericanas para exportar productos a Pana.zna.. 150 millones fueron para 

pagar los préstamos bancarios y 65 millones fueron para préstamos al sector 

privado y garantías a los inversionistas estadounidenses. En otras palabras, más 

o menos la mitad de la ayuda fue un regalo de los contribuyentes 

norteamericanos a los hombres de negocios norteamericanos. 

Estados Unidos reintegró el poder a los banqueros después de la invasión. La 

participación de Noriega en el tráfico de drogas babia sido trivial comparada con 

la de ellos. El tráfico de drogas .ha sido conducido siempre, principalmente, por 

los bancos -el sistema bancario allá práctica.xnente no está regla.mentado, asi que 

es la salida natural de dinero:crirninal.·Ésta ha sido la base de Ja muy artificial 

economía panameña -y_ a;;¡-- sigue _::...ta.J vez_ en un nivel más alto- después de la 

invasión. En general, todo·_:~~~e\\~~, s_ólo que ahora sirvientes más confiables 

están en el cargo.41 

Las implicaciones que tuvo:·1a"· invasión a Pana.ITiá, por parte de los Estados 

Unidos, era en primer lugar:·poner·un gobierno que se pudiera manejar. en el 

instante de ser entregado cornpleta.nlente el Canal, esto por un lado,· t.a.Inbién 

destorrijizar al pais, por el otrO··~::'. 

Desde el punto de vista econóinico, . la -invasión sirvió para una ofensiva de la 

iniciativa privada. Ya que -T~~jt?S." había dado- tierras a los campesinos, y más 

aún, durante los años sesenta, la inversión privada creció en un 12o/o anual. 

Durante el periodo 1973-1975 bajo a un -15.4°/o. La. inversión pública con 

Torrijas, registró aumentos hasta de un 53 °/o. Durante los años setenta el 

Estado generó el 73º/o del empleo. en tanto que el empleo privado creció sólo el 

~t Noam Chomsky. op. ciL, pá.gs. 64-5. 
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0.6o/o anual. Sin embargo. en 1979 los gastos de capital en el sector público 

alcanzaban el 11.8º/o del Producto Interno Bru~o. al año siguiente se reducían al 

9.3o/o. La tendencia a-1a·disnliriución continuó en los últimos ai'los; la iniciativa 

privada se sintió cada vez más segura. "42 

Para Anlérica LatinS., el hecho de-que los Estados Unidos invadieran Panamá fue 

para paralizar a la zona por medio del terror a toda la región, una manera de 

mostrarle a Cuba y Nicaragua lo que podía llegar· a realizar si su seguridad 

nacional la ponlan en peligro sus gobiernos, según los Estados Unidos, 

antidernocráticos y para que los demás no fueran a intentar algo similar a lo que 

Torrijas llegó a ser. 

A la comunidad mundial, le informó tácitamente que ya no habria más dos 

bandos para poder escoger a cual querían pertenecer, debido a que días antes se 

babia dado la caída del muro de Berlin, y marcar la hegemonía estadounidense 

en el mundo. Asimismo, se puso en práctica la GuerTa Sicológica, que ahora se 

ha perfeccionado de manera increíble, no porque no mate, no es cruel. El 

objetivo de la misma es infundir terror, pánico, desmoralizar a la gente, hacerle 

añicos su voluntad combativa, destruir sus ganas de mejorar, de salvar a su país 

y su pueblo, que no existe reivind~cación alguna, que están en manos de 

comisionist.as, o sea los gobernantes y los empresarios, que venden al país a los 

grandes dueños del capital. 

Lo que los Estados Unid°'s ~.~~tiIº.~.;pqr)a invasión, suena irónico por lo que 

ellos provocaron e~e·.d,iB./Yú~~;,~i~i.Ce~~~~:;:·por lo atroz del gobierno de Noriega. lo 

del canal, en sus.rTia.rlos_.o ·.nO;::Sig\le.~SUb,Sidia.ndo su economía, lo importante era 

poner de manifieSt~ qu~én'.-m.·~d~B.·~n ·10-.siguientes años. 

,. -:·:. ---.::: :. ;~\·t;'.:.::<c:~/: ~~::~r~· -
La .. narcodiplomacia/··1a_ mB.nipulación a escala mundial de los medios de 

comunicación~ la agresión económica y la violación de los Tratados del Canal 

persiguen objetivos bien claros: todos están enderezados a mantener la presencia 

.. :z Ricaurtc Soler, op. cit., págs. 95-6. 



54 

militar norteamericana. después de la· entrega del Canal para preservar así sus 

objetivos estratégicos globale.s.de d~miDación".43 
.... ·.· "" 

De tal forn:ia,.·q~.e ta·~.~~a·~~·Ó,.n·~~·::~~-~~it:.b~a,·~~S,.go?ernantes que quedaron después 

~:e~:e:::::~n6U~~~FJJJ!~r:~,zi;~~¡:d:::a::s ·~~::::n p:r :: :;:::: 
::;:::::t:1:~~t~~~t1:J;:it:!:~,U~id~s. cinco horas antes y ahi mismo 

2.1.2.-L a ei'itregadei:cima1 de Panamá. 

La tu~~UtCnt~.hi~~·~~~.:déÍ>~~~·t~:.~~.s~inid·~·;·~:~.'~~··s~bdCSarrOllo y la dependencia 

econórnic~~. q,'.i·~.·-t'od~vi".'l,.h'~~~n· dud~-·~: -~~~i-¡¿;5:·~-~~~0-~erlCE:Ulos de la capacidad 

del gobienio~·de ·1~:'conservadora· Mircya ·MoScoso ,para preservar y mejorar la 

mayor obra de ingeniería occidental. 

El paso marítimo está valorado en dos mil millones de dólares,. mucve-_12-mil 

millones de dólares cada año, emplea a siete :111il 500 operarios· y proporci_OJ'.la 

SOo/o del producto interno bruto panaineño, junto al sector financiero en -~1 q1:1e se 

ha lavado dinero procedente del narcotráfico.44 

Panamá no sólo tomó el control de la ruta. sino también de un bosque tropical de 

una gran riqueza y modernas residencias, edificios que albergaron 14 bases 

militares, hospitales e infraestructura con un valor de tres mil 200 millones de 

dólares.•5 

En cuanto a lo que babia abordado anteriormente, respecto del gobierno que 

Estados Unidos necesitaba en Pana.iná. para dejarle la administración del Canal, 

se cumplió sin mayores problemas, debido a que la presidenta actual Mireya 

4 ª lbidem. 
•• Yebra Novo, op. cit., en El Financiero, págs. 44-5. 
'45 AFP, Reuters, Notimcx, AP, •concluyó la presencia militar de EU en Panamá.: Winchez•, 
en El Financiero, México, D.F .. 13 de Diciembre de 1999, pág. 99-
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Moscoso. es la viuda de Arias, quien fuera vicepresidente cuando se dió la 

invasión nortc::a.niericana y qÚe ñ.lera. ~vi~a-do cinco horas antes de ·1a ·misma. 

' ' 

Lo podemos Bfirrnar:po~·.J¿S·~'de·cÍarac"ioneS Y.-lo'.5 movitnie~~os ._'?lue ha hecho la 

rnandata.r.i~- ~~s-~os~~-:a:··~.a;u~:,d~ Í~-~~n:-eg".1 p·arcial.del Canal~- el 14 de diciembre 
de 1999. 'Ell~ ~- mi'sri:.B.~~Ju~-tifi~Ó~:'.: la. i-~vasión: aiegand~~-. q~-~ · "'nU~cB. estuvimos de 

acuer~o·con ~8:-i~~~~i~~~>p~~~:cP~:~:_csa i~vS:sión vi~o-_l~_ dern~áacia a- este país" y 
sin importarle _;todos· ¡~~·:~~·~rtOs-_'que. hubo ~-manos· de. estadounidenses sólo lo 

lamenta, p~rO; :dÜO~-.~-~~bié~ .. :~~~S:J:>amos cansad~s de vivir en>u~a dictadura".:46 

En esa rnisrn¡'~~~a ~~~~é:~ lai·~e Guillermo Endara,• quien se convirtiera en 

presidente .. tr~S- 1~ iÍ'lVEl~{¿;;¡{~->dCc1á.r~·a,-·c{u~ .,hl..tbieiá: Pr_éferido:a Noriega. antes que 

la inVasión". _,·~_i:·.:~~t~·;:·~~'.;1c;,>~':1e. :h~~~~ra· -~e~~ado, .·'.~~to~ces _ su~na incongruente 

que Ja·. nochC,_antes;-;_~-~ ·-.ili:~.'.-i~Y,~sÍ~n ~él ~O _b-~ya-hech~ nada y permitido todo, 

obvia.rne~te en el ~.nt~~d~~~ ... ~~;'~~~C:S eran sus g~an~ias. 
-> .. ·· ~ __ ,_r_.· .. ·.:~.:~r: --- .. "'.· ._. -. .¿ 

Esto es solo una-de. las.incongruencias en declaraciones de ambos. porque dias 

después Mircya Mosc0iso~-~Ó~~~~juez de la Suprema Corte al mismo Guillermo 

Endara. este hecho evidencia·:CiuC lo_s-Estados Unidos no descansarán y que las 

advertencias sobre su:intención·de ser .,el guardián de la democracia" panameña 

o de intervenir milit~~nt~ cuando lo considere necesario, no son meras 

palabras. 47 Se convierte en una garantía ya que sus empresas han sido acusadas 

de narcotráfico y ha sido acusado ante cortes internacionales por su conducta 

durante la invasión que él mismo solicitó. 

De tal suerte, que resulta obvia la manera en que Jos Estados Unidos manejan su 

política exterior en detrimento de las masas, en este caso los pana..rneños, la 

élite gubernamental y de empresas privadas que manejan al país según las 

ordenes de los poderosos del norte, que de ninguna manera aceptan una 

4 b Fernando Martinez, '""Conmemoran panameños la inuasión de EU hace diez años•. en La 
Jornada. México, D.F .• 21 de Diciembre de 1999, pág. 58. 
4 7 Stella Calloni. •Moscoso nombró a Endara Juez de la Suprema Corte•, en La Jornada. 
MCxico. D.F., 29 de Diciembre de 1999, pé.g. 30. 
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derrota, tal vez en el papel si lo hagan. pero sus acciones demuestran lo 

contrario. 

Por ello el gobierno que se encuentra en Panamá, tien~ todo el apóyo de Estados 

Unidos y sus comisionistas privados. esto hace recor_dar e~ ·1em.a del .. Despotismo 

Ilustrado". "todo por el pueblo. pero sin el pueblo" .. - ·J?:sia.-c,SiiuaCión la podemos 

percibir en un grado superior cuando la presidenta MirCy~.-Moscoso dice que .. el 

Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional~·c:l~_,·Pax"Iamá·etaboró un Plan 

Nacional de Seguridad para aplicarlo a partir dCt · 1 • .. dC_ Enero de 2000, sobre el 

cual, dice, se ha consultado a los Estados Unidos - Y. ·a- otros paises, porque la 

seguridad dejó de ser un tema nacional, sino un tema global":•& 

Bajo esta postura, la presidenta planea un acuerdo con los Estados Unidos de 

seguridad, acopio e intercambio de información con-la consigna de que el Canal 

de Panamá está expuesto a 8.l'Tlenazas terr~~stas. Asimismo, contempla el 

combate al narcotráfico y las amenazas fronte.~s;. lo cual ha llevado a convertir 

al Servicio de Protección Institucional en un cuerp·C:> .. r:~_mi_litarizado, no sorprende, 

con asesori.a estadounidense.•9 

Asimismo, con las declaraciones hechas por -Mireya.Moscoso, se "entiende que el 

problema de seguridad de su país, no_:lé-:.cO:rri~~tC ·-a-· los pananiCños solamente, 

sino a todo el mundo, de tal ma.ñerá_.-qú~~:c;"Qn.:~-5-~:PosU:ira; cu~quier país que 

llegue a hablar de seguridad nacion~- :~i-1~-~~~á puede intervenir. Así se está 

violando la soberanía pan8.l'Tleña, e i~~~a --~_-_"Ínte~~ncionismo estadounidense, 

por el hecho de que lo legitima con declBraciones de que cualquier país puede 

afectar su soberanía. 

Hasta cierto punto esta posición es entendible, porque en Panatná se encuentra 

el Canal Interoceánico más importante de occidente; pero ello no justifica su 

inclinación por la injerencia nortcmnericana, sino al contrario, debe de formar un 

4 8 AFP, Reuters, AP, Notimcx, •Panamá no negociará la presencia rnilitar de EU~ reitera 
Moscosa•, en El Financiero, Mexico, D.F .. 1 de Diciembre de 1999, piig. 48. 
4 9 Stella Calloni y Fernando Martinez, ... Cargado de desconfianzas, el traspaso del Can.al 
de Panamá•, en La Jornada, Múico, D.F., 30 de Diciembre de 1999, pá.g. 39. 
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cuerpo de seguridad con población panameña para que resguardC toda la 

seguridad del pa.is y al mismo tiempo denunciar cúalquier,intervención de.donde 

venga. 

La tarea debe consistir en crear a su propio ejército· ~~~-;:Que .. ~~~~-;;de: la· vía 

interoce~~éa·y.todavia más importante. sus fronteras.~-~~~;~~.i¡~:c?íió_'.s,~~· .~Cr~s 
de defensa en-1991, después de la invasión ya rncnci~~~d~:·,:'"S~~i}ejérciic:{,dCbe ser 

constituido única y exclusivamente por panameños~· So\.'::.-, 
'l ::·. 

1 " ••• •·. -. 

2.2. - El Istmo de Tehuantepec clave para la ·int"'gr.acÍón :·energética y el 

ALCA. 

Una de las preocupaciones actuales en tod~-:· __ e1'.:~l~~'ta/,,'~s<~i~ ~~-Cuestión de la 

cnergfa o los energéticos, por los c~al~~----~~'.t·e~,~~ni~;/~;:~·~:-~~ó~~~~: ... gas -_natural, 
hidrocarburos, etc. y es tema de_contrO~~~~i~:~:~~;p~~~~:_·.'.Q~~~~~e:j~ __ entre v~r que 

solo unos cuantos paises quieren ser '10~ c:iU:é -dCteritCri·.~l.pO~::fer -.s~bre los mismos. 

: :-_ . '. .- -~ '; ·: ¡- -1:·-~-

Es por ello, que· nuesti-o-.Vecino·~p-ai_s:Idelf~!.noTte,'-·Estados Unidos, sea el más 

interesado, en dicha-·inteUació'~;-·;~~~-j-~·~-~~-i~ ~~-~ la población que xnás gasta y 

derrocha energía. J'.'_ara ~.~~:;~t«?~~~iÓn, _Estados Unidos, también maneja una 

integración económica, POr,-'.~~ediO-. del -ALCA (Área de Libre Comercio de las 

Américas) que _si· bien es cierto la integración hemisférica económica es 

importante, por lo comentado anteriormente, pero lo primordial para el futuro 

son las fuentes energéticas. 

Todo está dado para que se lleven a cabo estás dos integraciones. Primera.mente, 

la integración energética, va a comenzar del sur hacia el norte, porque los 

energéticos en su forma original fluirán hacia Estados Unidos, el cual los venderá 

a los demás paises como productos ya refinados. 

so Marco Arroyo, •El canal. a manos panameñas·, en El Financiero, Mexico, D.F., 12 de 
Diciembre de 1999, págs. 28-9. 
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Decimos que el proceso de producción irá. de sur a norte, lo cual dará la 

integración. debido a que en los últimos seis años: en .. Sudamérica se han 

multiplicado las interconexiones eléctricas '?'· t.c::>.~ ... gasoductoS.;;,ya 'que ·actualtnente 

hay interconexiones eléctricas entre: Argeritina.',.-:Chile;' UTuguay, Brasil y 

Paraguay, existen proyectos de expari~i~n7.·q~~ÍÍ~~~~~#·i~. ~:· .. ~crl~zue~~· Colombia, 

Ecuador, Bolivia y Perú. En el ~as~::.,d~::.i~\_Jii~~~~~.Ú~.~).:~é~co~ Estados Unidos, 

Canadá y Centroamérica, podría lle~~ ~é.~'.fdCthná;<d·~·~~d~;,debido a la falta de 
- . ·; .-·' _ .. _ .... ,~, '/";- ·'-"'. :- .¡ •• ·,q::::::·;::.-c ,;·,-

infraestrUctura para echar andar. laS"resef::vaS:dC;_MéxicO y:Centroamérica. s1 

-'" ,~·_:fJ~{:·:. ;;~::'.,, 

Asimismo, México se perfila · c~~.;i'~t~i~-:FP~¡~z;-)-'iiriPOrtante en la integración 

energética hemisférica, esto. graéi~-S\ ~
1

·;'1ó;j·>:-S"St~iit~s 'noriCB.nlericanos que saben, 

tienen cifras más exactas que~.ia~~~;·~u·~::~~PEME:X.-maneja a cerca de nuestras 

reservas de petróleo y derivados·;·-_dc;::f;tl-f¿:~~; ;;¡~e, ·poseemos reservas superiores 

a las del mayor campo del mund~_·Ub.ic~dO>en ~~bia Saudita y 25°/o más grandes 

que las probadas en Estados ~~id~~.s2 

La administración actual e~-M~cc:>,_ de Vicente Fax, esta solicita a cooperar para 

la integración hernis_féric~, ta.t! es asi, que Cl mismo ha admitido que su gobierno 

.. está en linea" con el Banco Mundial, por lo cual insiste en que el sector eléctrico 

se habrá a la inversión privada, ·tomando en cuenta las recomendaciones hechas 

por las calificad~Tas financiCras, bajo el pretexto de que en el país no se cuenta 

con los recursos para llevar a cabo semejante inversión para atender la demanda 

eléctrica en el país, lo cual nos restaría competitividad.53 

Los recursos los tiene el gobierno, los puede tener si simplifica su plantilla de 

empleados, desapareciendo puestos innecesarios, que solo sustraen el dinero de 

Jos contribuyentes. Antes que pensar en la integración energética, se deberían 

51 Jvette Saldaña, •Sudamérica. pionera en la unificación energética• y •rardarfa 15 años 
la interconexión eléctrica de México y Centroamérica•. en El Financiero, MCxico, D.F .• 8 y 9 
de Febrero de 2001, pilg. 12. 
54! Dalia EstCvez, •Méxi.co. fuente prünordial y segura de energía para Estados Unidos•, en 
El Financiero. MCxico, D.F., 18 de Mayo de 2001. pág. 12; AFP, "'Obtuvo Japón 
exclusividad en Chicontepec•, en La Jornada, MCxico, D.F .• 2 de Enero de 2002, pá.g. 20. 
53 Victor Chávez, •Fax atenderá al Bltf,· insistirá en la apertura eléctrica•, en El Financiero, 
MCxico, D.F .• 24 de Mayo de 2001, pág. 13; Notimex, •Jmpulsar inversiones en generación 
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hacer eficientes para abastecer al país, cubrir _sus necesidades. para que el 

excedente de energía pueda ser canalizado para el Cxterior .. 

Así como taJTlbién. la administración actual.debería de tornar muy en cuenta el 

caso California. considerara una de las 1-0 p·ri_;n~~~s-econornias del mundo. todo 

el problema económico. político y. sob~~ iodo: s~6iai;: que ha acarreado el hecho 

de haber privatizado su servicio de eriergia_::ctéctrica .. Todos estos daños 

repercutieron decididamente en el gasto -.SoCial. acrecentando la fila de 

desempleados, las pérdidas para las ·actividades económicas del estado 

nortearnericano.54 

De tal forma que si no podernos aten4Cr_ al mercado interno corno podremos 

integrarnos sino existe la infraestructura -y los excedentes, dicha medida lo único 

que pretende es que siga la misma historia de América La.tina, proveedores de 

materia pri:rna. sin desarrollo y recibiendo los productos terminados de potencias 

extranjeras, simplemente. crear mais dependencia de las economías latinas 

respecto del gigante del norte. Estados Unidos. 

Asimismo. la integración económica hemisférica por medio del ALCA (Área de 

Libre Comercio de las Américas) lo que pretende es crear una dependencia de las 

economías débiles del sur del Rio Bravo para con Estados Unidos, toda vez que es 

un proyecto para mantener su hegemonía en el continente, por medio del cual 

busca integrar un bloque común en materia económica, politica y militar, para 

hacer contrapeso a los bloques antes mencionados. ss 

Las transnacionales buscan hacer un enclave transnacional, al pedir que se dé la 

liberalización plena del capital financiero, esto implica que no se hagan realmente 

y transmisión de electricidad. apremia S&P·. en La Jornada, MCxico. D.F .• 14 de Mayo de 
2001, pág. 25. 
5 4 Notimex, •colapso energético en California•. en El Financiero. México. D.F .• 11 de 
Diciembre de 2000. pág. 35; Arturo Gómez Salgado. •México, sin excedentes de luz para 
integrar un bloque•, en El Financiero. MCxico, D.F .• 8 de Febrero de 2001, pág. 13; Roxana 
Gonzá.lez, •crisis energética y migratoria en California•. en El Financiero, México. D.F., 24 
de Mayo de 2001, pág. 32; Notimex, •Perderá California 21 mil 800 rn.dd por apagones•, 
MCxico. D.F .• 14 de Mayo de 2001, pág. 14. 
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acciones de comercio entre los paises. si no solo que se dé libre flujo al capital 

especulativo, Que:· n~ _ genC:r&:· empleo, a parte de quitar rectoria al Estado en 

cuestiones:- sociales."··~c.;ma"·:::s~Úd, seguridad y protección a los trabajadores. 

Tamp~_co se_ .. _e~tA"_'d~d~--~~~~-?d~ci~ -I!1ucho rnenos voz y voto, a las minorías del 

subcontÍ~en~~-·-~~~~~1_6"~·,_¡~-~-~&~n~s de Ecuador o México, los campesinos del área, 

pequeños:: ~B.n~·¡~-~~;Cr~~-.-'::. que' serán los más afectados cuando vean al gran 

capita.l--i~~adi~·:·s\.1·:.'tC~torlo; co~virtiéndose en un Tratado excluyente, porque 

tampoc~ ~~.nsÍd~~~ ~~'Cuba. 

Ya se ·hari-. dad~- ~ari-~~·;·pasos para la integración, uno de ellos es la dolarización 

en El Saivado~_~y; EC,t.i8.dor, otro CS· no··h~bCr rescatado a Argentina de la crisis 

econórni·~~·'.po_r:;1~.~q~~:;pa~Ó~--asi_ ~s _':1~ª fc;>~a ~~- -.~~~tar el Mercosur. debilitarlo. 

para 8.~~izar··-~1- ~i..c~--:;Y_:·C~: mÁs_:_i~~o~~~~-,qu.e· se. refiere a nuestro objeto de 
estudio, ~-s con~ la-·imPlern~ntación::del P1w'.i ~ebla:-P:ana.rná . 

... _. __ }-.' '}/i:' .. ::~i _:;/,,'·;" >~;~~-~.'·):•."·~ 

2.3. -:-. É(I,.uno)íe -r.;h.~~t..c"ii.i§ié,'§.Ó~p~;;,:()º Cif,•influencia de los Estados 
Unidos. pará'regir. eljcornercio inter~bioques. 

. - -· .:_-~.:; _::~-:-->{'. '{>·, ·_.-;'.~;~~~~::_,_'._'-· -> ... ' ' ' 
.-!•·· .'.,"'.\'.• '\C:i'Jc" 

En 1970,"--se:~dicl\Uii:.;C~b¡'Q~(;~-:ei:·orden· económico mundial, desapareciendo el 

~:~=:~~:-:i~i~tifé;i~!f]i~:~ld; :u:;a,
5

: :s::; dc:n;:::::i:~ : 0: 

EstadOs 'únid~-s-n~.IJ:C?C:ú~':'~~glür'funci.onando corno banquero mundial. 

mundo 

lo cual 

Un f"actor importante, -fue la expansión del capital no regulado, que acelero en 

gran medida la global.ización, ya que actualmente del lOOo/o de capital, 90°/o 

corresponde a especulación y 10°/o a comercio e inversión a largo plazo._ las cifras 

en los 70" eran inversas.56 

Esta gran cantidad de capital especulativo presiona para crear políticas 

deflacionarias, porque lo importante es mantener indices bajos de crecimiento y 

ss Felipe Gazcón. •Poco favorable el ALCA para paises de América Latina·. en El 
Financiero, México, D.F .• 26 de ~tarzo de 2001. pág. 35. 
sr. Noarn Chomsky • .. Pocos prósperos y muchos descontentos•. cdit. Siglo XX1 Editores S.A .• 
México, 1997. págs. 11-2. 
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de inflación, lo que ha llevado a casi -todo el mundo a un equilibrio de bajo 

crecimiento y salarios .. La ·revolución en las telecomunicaciones ha facilitado la 

transferencia de· capital.57 

La globalización tiene dos consecuencias importantes: en primer lugar, extiende 

el modelo del subdesarrollo a los paises industriales. En los 'paises 

subdesarrollados la sociedad· está dividida_ en dos rango_~: un sector 

extremadamente rico y privilegiado~ y otro sumido en la >.miseria··· y .. la 

desesperación, "que abarca a la gente - inútil e ··.i.nnece~~~~~-se. ··Las ,"·,politiCas 

dictadas por Occidente profundizan esta _división, ya- que:.impOnen·.'~ri sistema 

neoliberal de "libre mercado" que canal~ los reCU:r~~~-:~_á.ci~-loS ri¿:os Y.1:1~cia los 

inversionistas extranjeros. 

La segunda consecuencia, se refiere ~·la~·. ~-~~6~r~Ei~· '~~~~~~rl~~·~; -A· 10 

largo de la historia, las estruc~ras:-d~:~o~·~~~-~:¡_h~;~·.~~~~~~~-:1~\}1~~~~~;.-~~ _t~~o a 

otras formas de poder y en ta:.: _épOCa:.' ij1.0_dC~a;-~'.'.-~ndani.énta.J.rñC~t~-. al . poder 

económico. Por consiguienfC~:-:-cÜElndó~\h~Y/~~O'IlOlliiaS'"!Ílac.ionales hay estados 
. - ... '"''' -- . - __ _. ,, . ..;:;-·· -- ---·~- ... -.· . . 

nacionales. Ahora ten~mos,u1.'1,·~ec0~c:».~i~· i.~~é.~~~~On21 y c;ada vez nos acercanlos 
a un estado· internacio~al; quC}:-'~::'f-ID':j'é:Í~:·;:c;-u:~~t"a~.: significa un poder ejecutivo 

internacionaJS9, del cuai ha~Ía.i:~ci~~ ~-~~~-~d~1i:~;te. 

Debido a estas condiciones, los tres importantes bloques económicos compitan 

entre si. El primero esta basado en el yen, con Japón en el centro y las antiguas 

colonias japonesas en la periferia. Japón Ua.xnó a esto la Esfera de la Co

Prosperidad de la Gran Asia Oriental, donde Japón ejercía su influencia. Después 

de la Segunda Guerra Mundial, no se le veía corno competidor, pero se recuperó 

gracias a la guerra de Corea y después a la de Vietnrun, que estimularon la 

producción japonesa y trajeron a Japón ganancias enormes. 

s 7 Norun Chomsky, "'Secretos, mentiras y democracia.•. edit. Siglo XX1 Editores S.A., 
MCxico. 1997, pp. 74-76. 
ss José Gal8.n, ·Por la globalización generadora de no empleo, millones de mexicanos son 
vistos como inútiles•, en La Jornada, Mexico, D.F .• 2 de Mayo de 2001, pag. 17. 
59 Noarn Chornsky, .. Pocos, prósperas ....• pé.gs. 12-3. 
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Pocos planificadores veían más lejos. Propusieron que Estados Unidos animara a 

Japón a induStriatizarset pero con un limite: Estados Unidos controlarla las 

importaciones jB.poriesas· dC petróleo. De tal forma que les permitirla ejercer .. el 

poder_ de:v~io~ .. -·.soJ?Te 1J8.¡::);ón.«cn_el caso de que se saliera de la linea. Estados 

Unidos SigtÍ~ó_ Cs~-e lóPicO y"~antuvo el control sobre los abastos de petróleo y las 

refinerías." H&.sUi' los· inicios·de los años setenta, Japón controlaba todavia sólo el 

10%- de sus propios abaStos de'petróleo. 

Este es uno c:ie los motivos 'pÓr los cuales Estados Unidos ha estado interesado en 

el petróleo del Medio Oriente~· Por lo anterior. Estados Unidos desea ma.ntCner las 

manos en esa palancB.:"·dC poder··m.undiB.l y asegurarse de que las ganancias sigan 

fluyendo hacia Est~dÍ:>~',U,~~:d~A~~~r"~!--!P~~sto. 

Es una razón por la cUal este país ha conservado las bases militares en las 

Filipinas. Son parte de un sistema global de intervención que apunta al Medio 

Oriente para garantizar que las fuerzas autóctonas no sucumban al 

"ultranacionalisrno". 

El segundo bloque competitivo está basado en Europa y es dominado por 

Alemania. Dió un gran paso adelante con la consolidación de la Unión Europea. 

más aún, con la integración monetaria, hecha realidad, basada en el euro. 

Europa tiene una economia más grande que Estados Unidos, una población más 

grande y :más educada. 

Si consigue funcionar bien en conjunto y se vuelve una potencia integrada, 

Estados Unidos podría volverse una potencia de segunda clase. Esto es incluso 

mas probable si Alemania dirige la restitución de Europa Oriental a su papel 

tradicional de colonia económica, básica.mente como parte del mundo 

subdesarrollado. 

El tercer bloque es dominado por los Estados Unidos, basado en el dólar. Con 

Canadá, en segundo lugar y México en t:.ercero. Ahora con las intenciones 

estadounidenses, pronto incluirá a otras partes del hemisferio, por medio de 
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.. tratados de libre comercio" diseñados primaria.Illente para los intereses de los 

inversionistas estadounidenses y sus asociados.60 

De manera abierta en ·u~os caS_<:ts•: subr.epticia ·en otros. nos estainos moviendo 

hacia una dolarización completa ~~ ArrÍC::rica ·La.tina. Ya se discuta ésta bajo el 

esquema del "Consejo Monéta.rio" ___ como· en Argentina. ya se perciba como 

"dola.rización total" corno en el casO_ ~e ~ana.rná, El Salvador o Ecuador, o ya sea 

bajo la forma de una "'Unión Monetaria" como se está discutiendo entre Canadá, 

Estados Unidos y México, lo' cierto es que es muy fuerte la presión dota.rizadora y 

representa en esencia. una· respuesta regional.iza.da a la configuración .del euro 

corno moneda de reserva internacional qUe se está convirtiendo en elemento 

central de la disputa monetaria, comercial y financiera entre los grande~ bloques 

comerciales61. 

Con lo anterior podemos ver que Estados Unidos, está haciendo rnÓvimientos 

para integrar un bloque tan.to económico com.o energético--._ par&. --no-.. perder. su 

hegemonía mundial y lo hace porque, como ya no _es- una-~nS.Ción:--que pueda - - - - . 

ejercer el poder por si sola, t.anto militar como econórniéo, ·nece_sita de alianzas 

tanto con paises 8Jllericanos. europeos y asiáticos, es decir, tener acuerdos entre 

lazados, donde mantendrá el poder decisorio •. sie~do el mayor. bCneficiado y quién 

tendrá la última palabra. 

Otro aspecto funda.Jnental, en la .estrategia de los.· Estados Unidos para regir el 

comercio mundial, a través-_del Pla.i:i Puebla -Panamá, es precisaniente su 

principal rival, · Chi_n~, _que. al momento tiene influencia en lo que se refiere al 

Canal de Pananiá. 

Parte de la. ""preocup~ción de. los Estados Unidos, se originó desde 1997, ya que 

en Julio de ese año la Colonia británica de Hong Kong regresó a la soberanía 

china para convertirse, con sus multimillonarias empresas bancarias, 

60 Noarn Chom.ky, •Lo que realmente quiere .. •, págs. 30-3. 
61 Alejandro Alvarez, AndrCs Barreda y Armando Bartra, •Economía poUtica del Plan 
Puebla -Panarná•, México, 2002, Edit. ITACA, págs. 24-23. 
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comerciales e industriales afincadas· en todo el mundo, en una región 

administrativa especial durante los próximos 50 B.ños".62 

Ese mis~o,-~o~ _ .. ~~~-á :r:ieg~ció -~:r1 _~onu:ato que le cedía a Hutchison Whampoa 
(en Pan~á~ o~~r~dO~a de:~o-nten~dores) los derechOs para operar los puertos de 

Balboa, l~C:al~-d~ .·'e~:~~~. de' .. iS: ··entrada del Océano Pacifico y Cristóbal,. ubicado 

del lado del Atlántlé:o; 

Esta empresa_ es_. propiedad de Li Ka-shing. un empresario multimillonario de 

Hong K~ng' cu.Yo poder e influencia, por sus cercanas conexiones con el gobierno 

de Beijing, posee varias compañías consideradas como frentes para las agencias 

de inteligencia chinas, las cuales han sido acusadas de robar tecnología militar 

estadounidense. Incluso uno de los consorcios de Ka-shing ha sido investigado 

por la supuesta venta de armas automáticas en Los Angeles. 

Las especulaciones del Senado, son en el sentido de que se está permitiendo el 

desarrollo de un escenario donde los intereses estadounidenses no podrán ser 

protegidos sin confrontar al comunismo chino instalado en América. Las naves 

norterunericanas estarán a merced de los pilotos chinos, ya que Hutchison 

Whrunpoa podría negarles el paso por el canal" .63 

Pero, por otra parte, existe un gran respeto por parte de los Estados Unidos hacia 

China y viceversa, debí.do a qU:~ es~a última, para este siglo,· jugará un papel 

importante en el aspecto económico-militar, así corno en el concierto 

internacional, si se desea,··en:.cl:pl~o ideológico ta.inbién. 

El temor del g~?~ei::n~,: ~~:·:':i':'~~E·~-~~d~s-.Unidos respecto a China, trunbién se ve 

reflejado e:n su.<:~~~a:da·~~~-r;1.~:_.~~C··._(Organiza~ión Mundial del Comercio), para 

darle una may~;~~~~i~~i~~-~ ·~;~·~- pais, ya que por el Canal de Panamá transita 

una parte considerable de barcos que tienen que ver con la economía 

62 AFP, AP, •china no se adueñará del Canal de Panamá: Ka·shi:n.g·. en El Financiero, 
MCxico, D.F., 5 de Diciembre de 1999, pág. 22. 
63 Mauricio González Lara, •El Canal de Panamá, adiós a EU ... ¿Hola a China?, en El 
Financiero, México, D.F., 13 de Diciembre de 1999, pág. 98. 
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norteamericana. Asimismo. cruzan 670 mil barriles de petróleo diariamente. 

además de ser un punto vital para transportar navíos castrenses entre los dos 

océanos. 

Por ello, la estrategia norteB.l'llericana es poner el Plan Puebla -Pana.nlá en 

marcha, para resguardar Ja zona de una manera no tan obvia, teniendo injerencia 

en el desarrollo comercial entre los bloques comerciales que ya se mencionaron. 

De tal suerte, que el Plan abarca desde el estado federado mexicano Puebla, 

cubriendo la zona ist.Jn.ica de México, de los paises centroamericanos , ya no sólo 

una parte de Panamá, las 5 millas a cada lado de la vía interoceánica que se 

babia convertido en una .. Pequeña Norteamérica", si no el país completo. 

Así, pues, se está conformando un eje cartesiano sin ninguna falla, gracias a que 

en el eje Norte-Sur, seguirá dominando el Norte, sofocando todos los planes de 

desarrollo independiente .por parte. de· los., paises. centroa.rnericanos, este se 

encontrará. en América. con los.Estados UrÍidos a la cabeza. tratando de integrar 

al continente- en ·un solo· mercado para -las transnacionales del país pero no 

permitiendo inyersión del Sur hacia dentro de sus fronteras. 

El eje Oeste-Este. lo :manejará la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, 

sometiendo a la Europa del Este. regres8.ndola a su papel de colonia que tuvo 

durante varios siglos y que sirvió a la potencia ya mencionada, y Gran Bretaña, 

Francia y Rusia. 

En el lado oriental. Japón será la potencia dominante, sin dejar crecer mucho a 

los paises circundantes, con una Rusia sumisa, pero todo este eje, tendrá como 

rector a los Estados Unidos y su política de unipolaridad, ya que no se va 

permitir el lujo de quedar relegada o al mismo nivel que las otras potencias. Pero, 

con una gran incógnita, la potencia emergente, China, que jugará un papel 

importantísimo de contrapeso a los Estados Unidos, en este siglo XXI. 
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2.4. - Diná.Jnica económica interriacional actual. 

Cada vez es más patente que . un crecimiento lento y un aumento en las 

desigualdades se convierten en los rS:Sgos más permanentes de la economía. i;;sta 

sigue creciendo lenta.mente. aunque el comercio internacional ha sufrido un 

estancamiento. 

El Sistema económico actual es una fábrica de pobreza. En 1998 babia en el orbe, 

según datos del Banco Mundial, 1,200 millones de pobres extremos -personas 

que viven con menos de un dólar diario-. esto es. casi la cuarta parte de la 

población mundial. Además, casi la mitad de la población mundial (2,800 

millones) vive en la pobreza, es decir, con menos de dos dólares diarios. El Banco 

Mundial intenta, como rneta desde Junio de 2000, reducir la pobreza extrema a 

900 millones de personas en 2015.64 

El proceso globalizador -o la internacionalización- de los capitales ha llevado a un 

crecimiento global demasiado apático, para crear empleos y reducir la pobreza. 

Las diferencias entre paises desarrollados y en desarrollo, así corno en éstos 

últimos, se acenruan constantemente. 

Las disparid_ad~s _se han acrecentado en el seno rnisrno de los paises; la erosión 

de la clase'· ·-media se ha convertido en una característica esencial de la 

distribución del ingreso, entre los pueblos ricos y pobres, asi como la 

concentración de la riqueza provoca un esta.nca.zniento de las inversiones. 

Por todas partes las finanzas se han vuelto priori'ta.Ji.as frente a la industria y los 

rentistas frente a los inversionistas. Como consecuencia, el comercio de los 

activos es ahora rnucho más lucrativo que la producción de bienes y servicios. es 

decir. la creación real de la riqueza. 

b4 Alejandro Alvarez Béjar. Andrés Barreda y Armando Bartra, "Economla PoUtica del Pl.an 
Puebla -Panamá•. edit. ITACA, México. Enero 2002. pilgs. 11-12. 
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Los productos de capital se han desarrollado también en detrimento del trabajo y 

a favor del desempleo. Las contradicciones de la rentabilidad financiera, que 

provocan la reestrUcturación de las empresas, la compresión de los activos y la 

reducción de los salarios, conduce a la inseguridad en materia de empleo y de 

ganancias tanto en el norte como en el sur. La acentuación de las diferencias 

entre mano de obra calificada y no calificada se convierte en un problema 

mundial. La. baja de las percepciones reales de los trabajadores no calificados se 

ha establecido ya en los paises ricos y constituye desde hace tiempo una práctica 

corriente en los pobres. 

Los recientes problemas habidos en el sudeste asiático, especialmente e.i::i Malasia 

y Tailandia, por el retiro de ciertos capitales golondrinos que .. _provocaron· 

devaluaciones y desplomes, nos recuerdan la crisis mexicana. de,c·t994. Casi 

todas las economias de América La.tina, Asia y África se con~idei~· ·~·~gi.riales, 
incapaces de aprove~l_l.ar las oportu.nidades que ofreé::e la mu~d~-~~~-C~~"~;.:·~:'·~-ª~-~a 
de su inadecuado nivel educativo, su ineficiente sistCma d.;\,~;J~·d>··~Ü~;~i~~ión 
demografica y su bajo nivel de bienestar, lo que J~;~)~Pid~;J~t:ii~~~·.hrii!·~~e_ el 

mercado señala como la única solución a sus·prOb~e~S:~·-y-~-~~'t;:;_·¿;~~d~i:~_itl\~~~ndo 
desarrollado: la inversión extranjera. ;; ~.X <·f:,' '.;<. / • 

Este proceso no otro, si no crear un mundo SÍí:i· f~O-~t~~~-~-~~~~~tciii~~a;~~~~ra, 
desmasificada, para ayudar a m~tC_~e;;::~ ~~.~:~~ ~~T~~~~:;/~'~.tá~j~~i~.~?~~·~i~~:C'.~:·-:· ~~ec_iOs 
positivos, sobre todo tecnológi.cos, p:er~ .-~ ~~~~~:¡~:, -~::.~:e~c,~d~~.::-~~~::;~~~~. Co_mo el 

ªEf:~~~:t~~~~E~1~~~~~~~i::~~;:::;2 
Si bien, arriba hablWn~S-.d~_'~a:riO~.¡)url~os _qu~· el P~~ceso mundializador produce, 

vernos que a estos los paises ricos no han escapado y que un punto i.Jnportante 

es la forma en que se da el flujo del capital. Un ejemplo claro son los Estados 

Unidos. 
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Tenemos que mientras· en 1982 la posición inversora neta de este país era de 137 

miles de millones de dólares (mmd), ·en 1989 ·era de -619 mmd; los activos de 

Estados Unidos en el exterior.eran de-'825 mmd en el primer año y de 11,381 

mmd en el segundo; en tan~o-·q~~)o_s:~cti"."~S .del exterior llegaron a 688 mmd en 

1982, y a 2,000 mmd en .¡g~9;:-ia~iriv~r.Sión directa en el extranjero llegó a 208 

mrnd en el primer año y á. 373··~-~~··~:r{~-l;s'.¿gund.;; la inversión foránea directa en este país fue de 125 :m:md eri. :i98:;{y 401 rn:md en 1989. 

En :materia de transaccionesd~e~olr~~id~,Jos ~stados Unidos tenian un total de 
158.1 mmd en bonos .. y-90~'iT~hid)·~~~;a..;cionés; en 1980, subiendo a 4, 826.6 

mmd y 646.7 mmd c~-l~s·~is~~'~:~~t;~~S~~~:n·198.9t respectivainente . 
. :, ... ~.; . ·-__ ,.-_,;·.- c;.-,'.,»~i-~ ,~-"..,t~-.-- .·-:.:; ', -~ 

Mientras que en .. l~~.9.h.~~~~-.~~~~.~~,~~~~<~ir.~j.C~~s d~ectas de Estados Unidos 

:::::~:::~~=:~:!~;t~~c1!i~EÉi::~E[~:::~;::::vs:~.~~o:~~:~:~ 
subieron del 24~2º/~--af'.32.So/~-.eD· IC»S::rnfsnl.o 8.ñ.os .. 65 

Aquí se vuelve a manifé_star _C9mo. ·c1 capital ficticio y. por ende, las actividades 

especulativas han sidO preponderantes en los últimos años y como lo 

comentarnos en otr~s. apa:r1:~dos, el crecimiento del capital especulativo hace que 

se destine menos recuTsos a actividades realmente productivas, generadoras de 

empleo. 

Esta mundialización del capital se expresa en las esferas comerciales, financieras, 

productivas y tecnológicas, con apertura comercial, liberalización de la inversión 

extranjera y sin .contar con la participación del Estado. Sin embargo, esta 

mundialización· no_. disminuye, si no que ensancha, las diferencias de ingresos 

per cápita entre paises. 

65 Víctor H. Palacio Muñoz. •Tendencias de la economla mundial y la forma de acumulación 
en México: 1980-1994", edit. CIESTAAM, UACH, Junio 1996, Rep. Nº 30, pág. 3. 
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Gráfica #t. Activos en el exterior de los Estados Unidos. 
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activos en el exterior 

•Elaboración propia. fuente de los datos: Victor H. Palacio Muñoz. op. cit •• pág. 3. 

Podernos decir que el capital de présta.Dl.o y el quehacer especulativo han sido las 

formas predominantes en estos años. En esta redistribución de la inversión se 

presentó una relativa pérdida de la hegemonía de Jos Estados Unidos como el 

país mas importante del orbe. 

La situación económica mundial nos J'DUestra,. que los niveles de productividad 

del trabajo. han visto sus diferencias entre los paises de Anlérica Latina y los 

Estados Unidos; esto debido a que la proporción y el tipo de empleos que se 

ofrecen en los Estados Unidos. ya no requieren de una tnano de obra intensiva, 

sino que requieren 01.ayor fuerza en cuanto a cocimiento; lo cual ha redundado en 

mayor número de rnaquiladoras en nuestro país, por citar un ejemplo, pero que 

por la misma influencia económica de los Estados Unidos en los modos de crear 

TESIS CO"N 
FALLA. DE OKtUEN 



Gráfica #2. Activos de1 exterior en los Estados Unidos. 

1990 

1985 

1980 

1975 

i•: 

'---·-------

688mmd 

-- _1982 

2000mmd 

1989 
•ctlvos del exterior 

¡_ 

~-:=J; 

• Elaboración propia. fuente de los datos: Victor H. Palacio Muñoz. op. cit., pág. 3. 
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la riqueza. repercute de sobremanera en nuestro pais, reflejándose en el alto 

número de población desempleada. 

Asi, los paises desarrollados enfrentan de mejor manera la crisis que los no 

desarrollados, debido a su diversificación de exportaciones e importaciones en 

productos y regiones y menores coeficientes de apertura (exportación e 

importación sobre el producto). 

En lo que a concentración y centra.liza.ción de capitales se refiere, (Gráficas 1.2), 

se tiene que en 1988, 35 bancos de Estados Unidos controlaban el 50°/o de los 

activos del sistema bancario, por encima de Japón y Alemania con 13 y 8 bancos 

respectivamente. Es evidente como el proceso de concentración y centralización 

se ha agudizado. sobre todo en el ámbito financiero. 

·n:s·¡;) r.oN 
~'AL~0 J'.~ !Jl-\lGEN 



Gráfica #3. Inversión directa de los Estados Unidos en el extranjero. 
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•Elaboración propia. fuente de los datos: Victor H. Palacio Muñoz, op. cit .• pa.g. 3. 
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A esta tendencia no han escapado los Estados Unidos. ya que sus inversiones 

extranjeras direcm.s. como vemos (Gráfica-3). bajaron de 35°/o del total en 1980 a 

26.4º/o en 1989; los créditos no bancarios en los a.nos aludidos, en tanto los 

créditos bancarios subieron en los mismos años. 

La composición de la inversión extranjera de Estados Unidos estaba representada 

por el capital de préstamo que contenía el 46.2º/o en 1980 y el 55.1°/o en 1989, en 

'tanto que el capital de la inversión extranjera directa era el 41.7°/o en el primer 

año y bajo en el segundo al 29.8°/o. 

Por su parte, la composición de la inversión privada extranjera (Gráfica-4) en 

Estados Unidos, era asi, en 1980 el capital de prCstarno fue de 46.6º/o del total, 

bajando al 41º/o en 1989; la inversión directa era del 25.6°/o en 1980 y tarnbiCn 

bajó al 23.1% en 1989."" 

bt> Víctor H. Palacio Muñoz, op. cit .. pag. 3,4,6,8. 
~,1', ~ 1 e: r~ r\ l~ 

vAL-~;:"üE- UKiGEN 
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Gráfica #4. Inversión ext.ranjera directa en los Estados Unidos. 

1990 

1988 

1986 .. o 198' e .. 
1982 

1980 

inversión fo'*ne• en el país ______ : 

Elaboración propia. fuente de los datos: Víctor H. Palacio Mui'loz. op. cit .. pág .. 3. 

Al observar estas gráficas, no hay que analizar lo que mueStran si ·no' to'.-qu·e 

esconden, esto es. en el país más poderoso del mundo, por é~de lo 'di..r:i-ge a·su 

entera discreción, donde los cambios en cualquier sentido -bl-otan ·a la vista de 

todos, se esta dedicando menos capital a cuestiones- productivas y -más a 

cuestiones especulativas. 

De manera que se ve reflejado en el poder que este capital ficticio, solo busca 

rentabilidad a corto plazo y no busca el desarrollo. Con ello los empresarios 

arrojan a la basura los derechos que los obreros han logrado a través de los años. 

Se llega a las empresas a trabajar doble a cambio de la mitad del salario. es decir, 

salarios bajos. despidos masivos. dejando de lado los accidentes. la vejez, cte. 
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Las principales empresas mul~~acionales (Wal-Mart y Me Donalds) prOhiben 

expresamen'te Io's sindicatos, quién' lo· hace pierde su empleo de inmediato.67 A 

esto hay que aumentarle ~odc:)s -los problemas que acarrea una población 

desempleada, los atrasos y vicios qUe __ engendra; más aún, la que está empleada lo 

mal que se desarrolla de~ido -~··.las condiciones ya mencionadas, falta de 

educación, falta de salud, que imP_iden un desarrollo sano en una nación. 

Desde la década pasada existe un.a clara tendencia a una mayor integración de la 

economía mundial. De tal· suertC, se observa que 18: producción es mundial, 

aunque el poder decisorio .de -la economía intcrnacio~al- se encuentre en unos 

cuantos paises, o sea, el G-7 .. Es_tos-se· han puesto· c:te _ac:uerdo y han conformado 

bloques comerciales muy_ -_definÍdos;·:_.los cuales __ ya.--m:enC?ionarnos, pero cabe 

señalar, que en cada unO ~de: l~s :tres,.blo~ue~ · m~:s· importantes, se. encuentran 

paises del G-7, y desde ~i controlari·· a _iodO; ·e1-~Pl~~ta~·-· que. está creando un 

Estado Global, ya que ~stos pai.ses:gracia~.·a·~~s~-U-~snS:é::ionaJes,··están dejando 

de lado a los E~ta?os-N~cÍÓn.· La:_~ri~~_tac;i·ó~_C:f~-i~-:~.G.~~~i~~:a los paises menos 

desarrollados coincide. · .. con·. la .--relOcalización\:-·~. industrial .. a paises semi

industrializados donde la mano de.-Ob?-S:'~~-.b~-ata.· 

De esta forma, Japón ma.ndcl- sus industriS.s ·.a Tailandia, Malasia o Indonesia; 

Estados Unid?.~, ~----~~~~-~~- Ai~m-aniS.!_ ·Fl-anciB. y oti-oS paises, hacia Europa 

Oriental, y -·e·l Eje· Cartesiano (Norte-Sur, Oeste-Este) lo podemos observar 

completo, todos há.cicndo la función que les corresponde, pero solo unos cuantos 

ganando. 

Asimismo· esto concuerda can· el auge inversionista en esos paises, las 

privatizaciones,· las.reconversiones industriales, el fortalecimiento de las bolsas de 

valores y la· modernización en rnateria de telecomunicaciones y transportes. 

Otro de los puntos del Eje, son las empresas transnacionales, estas dominan el 

sistema globalizador en las economías nacionales , por ende, en la economía 

r.7 Eduardo Galeano, •Los valores sin precio•, en La Jornada, 29 de Enero de 2003, pá.g. 
48. 
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mundial, a través de la exportacir?n de, capital productivo para la producción 

mundial de mercancías. LB. ex¡)ortB.ci«?n de este . ?Po de capital es mayor que la 

exportación de las mercancias-·proPiazne:Ote dichas. 

Las empresas transnacionales tienen .un alto nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas. Esto comparado con los bajos salarios y los precios bajos. de las 

materias primas en los paises menos desa.rTollados, provocan una mayor 

productividad del trabajo y de la productividad de la empresa. Aunado a esto, las 

empresas transnacionales pagan salarios bajos con relación a lo que se: produce 

según la pauta internacional. 

Las inversiones de las empresas transnacionales se concentran "en los paises 

desarrollados: entre Estados Unidos y la Unión Europea, se produce una 

inversión entre ellos, sumando .las inversiones japonesas, que han crecido en todo 

el mundo, sobre todo en los.dos h~gar.cs'rncncionados''.68 Un gran porcentaje de 

transacciones internacionales-. corresponde a una misma empresa, lo cual 

dificibnente se podría Ua.rnar·libre comercio. 

Con lo anterior, tratamos de decir que actualmente el capital transnacional, ya 

no se dedica a actividades realmente productivas, que generen empleo, una 

generaéión real de riqueza, sino todo lo contrario, actualmente se permite el libre 

flujo de capitales, la privatización del mismo, minimizando el capital enfocado al 

desarrollo, porque de poco o nada sirve el crecimiento económico de un país sin 

no obtiene un desarrollo que pueda respaldar dicho crecimiento, es decir, se 

pretende obtener más rentas que ganancias. 

2.4.1. - Estado Global. 

Habla..Jllos de un Estado Global, por el hecho de que los Estados-Nación y sus 

respectivos órganos políticos, llámese partidos políticos, congresos, parlamentos, 

los han dejado de lado las tendencias económicas mundiales, asimismo las 

políticas. 

68 Jbidcm, pág. 9. 



75 

Con "el predominio de las tecnologías, los sistemas de información. las 

telecomunicacionesr la ~reaC:ión'-dC bl~Que~ r.;gionales Y el comercio internacion~, 
han pasado a segu.~do:·t'én:.r:iiil~-:lÉl.s '--~~tivic:i'~de·~~-PóÍiticS.s y los ·partÚios -politices 

han perdido irnportariCia~ ~-::c_ri :vsu ·)bnciÓÍl ···_e&-~ri~Í~. d.; ser 'expre.sión de las 

demandas ciudadanas"6~~ ~ ·,, .:;;·_: 

Lo anterior, ha contritlid~, ~¡s -en los paises latinoanlericanos, a que haya 

"presidentes sin ideolog¡~ pa.Ttidaria. donde la política y lo social están rezagados 

ante las cuestiones cconómiCá.s-financicras, partidos políticos con serias crisis de 

identidad y su alejainieni~ de la sociedad, existe la tendencia de incluir en los 

gabinetes a especialistas en cada ca.Jllpo de acción del gobierno o a empresarios 

distinguidos. ya que persiste la idea de que los políticos son ineficientes, malos 

administradores y propensos a la corrupción"7 º. 

Los partidos políticos y los Congresos se han vuelto instituciones lentas. que 

responden más a intereses particulares que a los de la nación, economía fuerte, 

finanzas sólidas, que reciban inversión extranjera y que generen empleos, y la 

creciente pérdida de credibilidad, por ello la gente se vuelve apática, ya que sus 

estructuras principales, lo canales por donde pueden salir a la luz sus demandas 

no los toman en cuenta. 

La. fuerza del mercado parece tan ostensible que no se puede pensar en otro 

futuro que no sea aquel en que los .. hombres sólo se dediquen a hacer negocios y 

dinero. El Estado, con sus regulaciones sus impuestos y sus prohibiciones, es 

una niina del pasado que el nuevo mundo debe soportar'"'. Los Estados, 

actualmente ya no son importantes, en su lugar están apareciendo organismos 

regionales, que un día deben ser puramente comerciales.7t 

69 Rafael Abascal y Macias, •partidos pollticos en el ocaso. megatendencia m.undial"", en El 
Financiero, MéXico, D.F., 13 Diciembre de 2000, pág. 57. 
70 Rafael Abascal y Macias, •atobalidad y gobierno. cam.bio de perfiles en AL•, en El 
Financiero, MéXico, D.F., 14 de Mayo de 2001, pág. 79. 
71 Víctor Chávcz, •inyectarán Hombres de Negocios inuersión de B m.ü m.dd al paf.s"", en El 
Financiero, MéXico, D.F., 30 de Marzo de 2001. pá.g. 12, y Vázquez del Castillo, Frida, •La 
globalización en el siglo xxi·. México, D.F., 13 de Febrero de 2001, pá.g. 20. 
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Para citar a la prensa de negocios. estamos creando una "nueva era imperial" con 

un .. gobiérno mundial de facto", que tiene sus propias instit'll:ciones co'rÍl.o.'el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es~ctur&.S"' co·~~r~i~.e.~·córno · 
el TLC y la actual OMC, (el Tratado de Libre Comercio de A~érica del Norte Y, la 

Organización Mundial de Comercio) reuniones de presid~~tc~~··.·~~~~::~:Í·.G~p-o·de 
tos Siete G-7 (los siete paises industriales más ricos:·.'EstB:dc>~·::.~#~~~·os._.·c.az1adá; 
Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia) que se·: reáríe:O.' ¡)Criódicamente 

para discutir las políticas económicas y por supues-to ia-tirlÍón,Eur(:;:Pe;.·~ 
• -:;·/,·--. _·,-: •. ·'.o ·.', 

Corno cabria esperar, esta estructura deciso~a re~Poll:de ... bá~iCa.rnentC a las 

necesidades de los consorcios·.transnS.cionales, Jos bB.n:c~s interriácionales y otras 

instancias similaref{ y asesta u·n goÍpe.;~erté-~o--~"tS.":-democ~acia.:Est~s ~Stru'cturas 
encomien~an la .t0~_a:··~'7: ·.:~·~C~_~iOn~~ al pOder ejec~tivo, resta'.ndo influencia ~·-Jos 
parlamentos y·· a l~-Pobla'.cÍÓn.º72 .· ... 

,,,....,, .:~·-::. 

A esta_·:·:~~~-6~~~;{~-~~~~~i~-d~··-'-~-1~.bal, hay que añadirle,. a la O~N·~~ Y. sus 

org~is~'?-~~~~~i~~~0i~~.Os/~- así como a la O.T.A.N. La prirnera·-:P~~. darle.:·.un 

toque d.~ma,cr~~C_c:>-'Bl)_E~t~do Global y la segunda para resguar~-~-la''·S~~ri·~ad 
del mis~~~:·:va_:q~·;:{a;.J_'.:t~~ino de la guerra fria la O.T.A.N. ya n.~-- ter:iia .. ~si~.º-- de 

ser, ah~~~ ;;~,;.~~~~.~ .. !i.~?~~S.-~o ~na, es supuestainente .. combatir~-~~~~~- C~~~e~:_~el. 
Norte y)~~-~~-~-~~~~,~:: :~-~d-~leros" Irán, Afganistán, etc .• terrori~-~~."S_7.:~-~-~:-~,/~ ·. 

Asimisrn~. t~:s ;n cuenta a .las firmas calificadoras, que sinNl~:r,~.i~~ base 

institucional·reconocida en el mundo. mi.nimo como la O.N.U •• «·.o·el,-FMI~ éstas 

tienen ·e~- ~.u:-~·.-:·~~-~~;·~}: futuro de un pais con el sllnple hccho::·é:Í~ .-~~.{-~~-~~~to 
bueno (grado ;.d~·:,~ver'siÓn)~ dicho pais podría ser blanco de ~v~~~i~riCs . ."que 

pueden lleg~ e;i;·.· s'egundos~ o. pueden irse igual. seguir sobreviviendo o irse a la 

bancarrota conio .Aigé_:i:itina. 

72 Noam Chomsky, •pocos Prósperos .•• •, pág. 
73 Heinz Dieterich y Noarn Chomsky, •La Aldea Global•, edit. Txalaparta, pé.g. 79. 
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De tal suerte, que el organigrama de nuestro Estado Global quedaría de la 

siguiente forma: 

Gobierno •Global 

Grupo de los Siete:. 

Estados Unidos, 
Canadá, Japón, 
Alemania;·· Inglaterra, 
Francia e Italia. 

Estructura Ejecutiva 

Económico: BM, FMI, 
OCDE, OMC. 

Político: O.N.U., 
Consejo de Seguridad. 

Región 

Europa· ÓriCntal, Asia, 
Africa;. 

Social/Ideológico: :: -~~.;,;:tina; Brasil, 
Asamblea Gral;, .·· ·.• · Centroamérica, Chile, 
UNESCO, PNUMA; OJT: Colombia, México, 

Militar! 
O.T.A.N. 

Perú, Venezuela, etc. 

•Elaboración propia, fuente de los datoS: Hcinz Dicterich y Noarn Chornsky, "'La Aldea 
Global•, edit. Txalaparta, pág. 85. 

Como vemos en el cuadro anterior, los cinco paises que tienen derecho de veto en 

el Consejo de Seguridad de la 0.N.U. son los que nos defienden de la guerra, 

además de que son los cinco principales fabricantes de armas y detentares del 

capital mundial, estamos seguros. Asimismo son los dueños de la democracia. la 

población de cada pais vota pero los dueños del capital vetan. Observa.ITios que el 

poder se divide en tres regiones NorteainCrica. Europa y Asia. pero siempre bajo 

la tutela norteamericana como poseedora del mayor poder capital y por ende 

militar. Estos poderes se ven reflejados y legitimados dentro del FMI y BM donde 

siete paises dictan las políticas económicas que regiréin al planeta. dentro de la 

0.M.C., todos lo paises tiene derecho a voto pero nadie vota. Estas organizaciones 

rigen a nuestro planeta ellas asfixian a los paises restantes para después 

resucitarlos con veneno. 
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Podemos ver ejemplificado lo anterior. que refuerza nuestra posición, al momento 

que tanto la Unión Europea, junto con el FMI y el BM, se reúnen para diseñar 

una nueva arquitectura Ílnanciera internacional, para la no-regulación de los 

capitales, por otra, las reglas que dicta el BM a México para erradicar la pobreza 

de más de la mitad de la población, que bien analizadas. nos damos cuenta de 

que son sólo para satisfacer los intereses extranjeros, en detrimento de la 

población en México.74 

Con todo esto, se observa una estructura de dominación, indoctrinación por parte 

de los paises más ricos del mundo, que gracias a su retórica globalizadora, hacen 

que la brecha entre pobres y ricos se haga cada vez más grande y en cada uno 

de esos dos estratos, a ·10 interno, también se está polarizando la población, una 

pequeña población de ricos y una población grande de pobres. 

El individuo, al ver esta situación. comienza a .. unirse" y buscar canales por 

medio de los cuales pueda expresar su descontento, a la vez, expresar soluciones. 

Estos canales son las ONG'S, los movimientos sociales, etc., pero estos son 

permitidos por el Estado Global, porque ayudan a mantener el orden establecido, 

a manera de reivindicación, permiten a la población no caer en la desesperación y 

en la desesperanza. 

Pero este tipo de instituciones, al ser demasiadas en número y objetivo social, 

tanto nacional como internacional, desmasifican a la población, la subdividen en 

un marasmo de propósitos, lo cual ayuda a subsistir al Estado Global, debido a 

que no llegan a tener un peso especifico en las decisiones de los Estados, mucho 

menos en los organismos internacionales, así como en los bloques comerciales; 

la posibilidad de discernir por parte del individuo queda rezagada y olvidada, sin 

ningún tipo de consideración para ser escuchadas, porque la puesta en prilctica 

se torna imposible. 

74 Felipe Gazcón, •Descartan mayor restricción o regulación a Los capitales•, en El 
Financiero, MCxico, D.F., 19 de Marzo de 2001, pag. 34; Felipe Gazcón y Alicia Salgado, 
•Dicta el Banco Mundial S reglas para consolidar el crecim.iento•, en El Financiero, México, 
D.F., 23 de Mayo de 2001, pag. 12. 
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2.4.2. - Desmasificación de la economía internacional· y su impacto en 

México. 

Hoy en día, el bien supremo y más codiciado, es la información, ~e ahí partimos 

para decir, que quién posea la información será el país; cultura ~'._:región 

preponderante en la faz del planeta. 

La. humanidad se ha dividido en 3 grandes eras u olas de crunbio, la prin;i:era ola 

de cambio llegó cuando el ser humano. descubrió la agricultura y el fuegc;»:, dejó 

de ser nómada para convertirse en un hombre sedentario. Para este cambio·~ubo 

efectos fuertes, ya que quienes sabían producir fuego y cultivar eran. quienes 

poseían ventajas sobre los demás individuos. Esta .. ola de ca.znbio comenzó há.cia 

el 8000 a. de J.C. y dominó en solitario la Tierra hasta los años 1650-1750 de 

nuestra Era. 

A partir de ese momento, la primera ola fue perdiendo ímpetu a medida que lo 

iba cobrando la segunda. La civilización industrial, producto de esta segunda ola, 

domino entonces, a su vez, el Planeta, hasta que taJnbién ella alcanzó su cresta 

culminante. Este último punto de inflexión llegó a los Estados Unidos durante la 

década iniciada alrededor de 1955, década en la que el número de empleados y 

trabajadores de servicios superó por primera vez al de obreros manuales. Fue 

precisa.Jllente durante esa década cuando la Tercera Ola empezó a cobrar fuerza 

en los Estados Unidos. Desde entonces ha llegado ~on escasa diferencia de 

tiempo- a la mayor parte de las naciones industriales"' (G-7, principalmente). 75 

Como podemos observar, nuestro pais, está trisecado, se encuentra cada una de 

estas olas en el mismo. Podemos observar, un México, que por el Norte, está 

totalmente industrializado, asimismo, en el sur vemos que es predominantemente 

agrícola y el centro es altamente de servicios. 

7 5 Alvin Toffier, .. La Tercera ola•, quinta impresión, MCxico, 1981, edit. Edivisión, págs. 
29-30. 

•.· .:- p', .-••. '' • .!.~. ~"'>.¡ -
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Está trisecado y en función de la infraestructura del bien principal de la Tercera 

Ola. ya que, según. dato~ ,de ta· cOFE;TEL~· ~la~_ telecomÚ.nicaciones crecen 400o/o 

más que tS.:C_cOnofi:iia" •. -pe~O el 'CrCC:im_ient~-eS·dispar entre los·Estados del país. 

debido a que_ .. en _el_)'.;?.~~--~c co-nc~ntr~ el· 33.4~/o de los mismos, en Chiapas y 

Oaxaca apenas· ueg~ B:.4~".7~_:." 

Este canibio, sólo .~bedCce. a los intereses del Estado Global y los paises C¡ue lo 

dirigen. De tal suche ·q~e-~·~a rnante~er esos intereses en orden y sin que corran 

algún peligro, asin:iisi:110· ~·- p_oder que detentan, se viene un efecto_ caractelistico 

de está Ola de C~bio';:C1 ·erecto desmasificador de la economía y, por ende, de los 

demás aspectos-que ,ii;itCgran. la vida de un país, en este caso, México. 

Por desmasificación económica, entendemos. la disgregación de la economía, para 

tener ganancias en todos los mercados, creando micromercados. Donde hay 

productos de consumo para cada rango de edad, sexo, nivel social, cultural, 

político, según el papel que desempeñen en el engranaje económico, tanto en el 

á.Inbito interno como externo. 

Observarnos que las empresas, desaparecen en cuestión de minutos, se 

reagrupan en varias instituciones, descargan trabajo a empresas pequefias ya 

que debido al orden mundial no pueden costear todo el proceso productivo. 

Comienzan las fusiones de empresas extranjeras en nuestro país, principalmente 

en el sector bancario, de se:rvicios y cadenas de supermercados, que dan un 

cierto grado de confianza a la estabilidad del país, pero al final, las empresas 

nacionales se ven absorbidas por las foráneas, porque no tienen la misma 

capacidad, tanto estrUctural corno funcional, para llevar por buen cantina una 

sociedad y tienden a desaparecer. lo cual hace que el capital que incentiva los 

empleos, sea extranje~o,~>asimi5:mo, no genera un porcentaje m~yor de los 

mismos. 

7ti Patricia Muñoz Ríos, •Telecomunicaciones crecen 40096 tnás que la economea •, en La 
Jornada, MCxico, D.F., 4 de Junio de 2001, pág. 24. 
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Esta desmasificación, hace que los procesos productivos ca.inbien de manera 

vertiginosa en una empresa, ·que t~bién se suscite la creación de carreras 

universitarias hibridas-. crripleos, .:·que·:-~atisfagan las necesidades, tan menores 

como las encontremos,· en-~)~- --~~~iedad; ya sea un empleo de 30 minutos, 

cuidando a un niño, postei:io~Cri_~C;··preparar una pizza, para que en la noche, 

el individuo en cuestión pu.;c;la'·c':~~dair··~:un anciano en fase terminal. 

Esto es sólo un ejemplo dC,,10/C¡UC~.:_'ét 'futuro que lo tenemos casi a la vuelta nos 

está diciendo, con el ~~~gi~¡~:.!'í~~fde:: c_arreras como la Ingeniería Genética, la 

Geriatría, Economía Fll1a.Dciié·~~-';'~-~~-~ t~das redundan en una econornia intangible, 

por un lado, por otro nos ~~~~~·S.:·:~s.lumbrar los empleos del mañana. 77 

,.,_,_, - ... -. 
Asimismo como estaJDo~· ·imp1e~entando nuevas formas de crear la riqueza 

también estarn.os creando un consumo desrnasificado. Gracias a los medios de 

comunicación y su desarrollo tecnológico, son la vía por la cual se llega a los 

consumidores más compulsivos. creándoles necesidades para desarrollar un 

consumismo sin sentido y la única satisfacción para el sujeto llegar a realizar una 

compra en determinado centro comercial o en algún sitio en la web. 

La Oesmasificación. individualiza al ser humano para el consumo. pero tantbién 

al crearle necesidades. le quita identidad, al igualarlos a los otros individuos, que 

juntos, hacen de consumidores. todos tienen los mismos artículos, pero pierden 

su identidad. Al juntar al individuo y arrebarta.rlo de su separatidad, lo 

convierten en un solo bloque. éste se va disgregando hasta tener submercados de 

submercados, lo que al final es una separación total del sujeto con el grupo de 

individuos de su rango de edad, sexo, etc. 

Con la Internet, vemos más clara esta situación, el Estado Global provee. no a 

todos pero si al mercado más importante en una sociedad, utiliza.remos el nombre 

de .. clase media" para efectos explicativos, de una tecnología en donde están 

conectados a largas distancias, dentro de este mercado cada individuo posee el 

77 Pedro Ponce Ramos, •Empleos del mañana•. en El Financiero. México. D.F., 9 de Julio 
de 2001, pág. 68; Tania Rarnirez, "'La economta intangible•, en El Financiero. México. D.F .• 
24 de Septiembre de 200 1, pag. 64. 
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acceso a la Internet, pero la consecuencia buscada por el Estado Global, es 

desmasificar. a la sociedad, al individuo mismo. inlpidiéndole llevar a cabo su 

cualidad prin"Íaria de su estadio natural, ser sociable. 

Al matenerlo: aislado, disgregado, ayuda a mantener el orden ya establecido, ya 

que por un lado· cree estar en el mundo real por el hecho único de poseer un 

medio que · 1e ·permita comunicarse con algún otro, en otra parte remOta del 

PlanCta, sin saber siquiera si lo que está haciendo es veraz. 

Estos método"s sirven para dar continuidad al Estado Global y sus dirigentes, lo 

vemos reflejado en otros aspectos, como el tener un televisor y un radio, por cada 

miembro de la fainilia, de tal suerte, que cada uno de ellos verá y escuchará lo 

que desee y por medio de sus programas de televisión y radio le será vendido un 

modo· de vida, de pensamiento, de vestir y cualquier situación que afecte 

directanlente a su pais, en este caso México, realice una reflexión. y si es que la 

tiene, favorece al Estado Global, ya que ésta se quedará con él y no la trasrnitiril. a 

los dcrná.s, así el orden establecido no tiene ningún problema y seguiril. 

operando. 

A estas necesidades creadas, podemos añadir. la agresión sicóloga de los medios 

de comunicación, que por incitar al consumismo inútil, llegan a atentar con la 

integridad, ya casi pérdida, de los individuos que miran sus spots publicitarios. al 

grado de tacharlos de "'perdedores'\ si no adquieren tal o cual producto. Las 

personas aceptan esta agresión, entendiendo la idea de que no podrán acceder a 

otro nivel de vida, si no consumen. 

Según la nueva economía desmasificada, engendra individuos con el slogan: 

"'individualizate y no te involucres"'. Crea una apatía terrible en la sociedad, la 

mantiene pasiva, manteniéndola en casa preocupada con problemas triviales, 

pero que los inyectan de ala.nn.ismo los medios de comunicación, no 

permitiéndole pensar en los problemas que realmente aquejan a la nación y que 

la sociedad tiene derecho a dar su aprobación o no de éstas cuestiones. 



83 

Teniendo en casa a la población, a su vCz di~gregada,. se vuelve pasiva, fria, ya 

que gasta su tiempo libre observando .. los'~··deiJOí-t.es, tanto nacionales como 

internacionales, convirtiéndose en Un·. c~·ns~~i~or rnás, impide su relación .con 

los demás, haciéndolo vivir solo, >"Y~ <:~.i <"~úl~iC~á.·,- -Con aquel modelo de vida 

americano de los noventa, la· ~~-fja:-:~-~~f~si_~~aj).:q~e -~_menos interactuS.ban 
entre ellos, ahora con la ideol~~~~~~,~-d~J,_Es'~do G1obal, mediante sUs-brazos 

(McGraw Hill, Selecciones, etc.),: iffiPétCri\a:,1a··:pObtaCión a vivir sola, s~ hijos, 

todavía más preocupante, sin·:P~'Cj~J::~~i)~:~-i~~-i:t--no causa daño al~no. 
''-- :':-' :~.;~~t~-~~}JJ:Y ;- '."'; 

Así existe una lucha ~or-_:;~i-~~~-~-s-~~¿-f:i_·'.'.~~~:: cCln~urnid.~r~.s-.erl~c.·: ~i:"~.:·~C::·nt.aS''.~?~. 
Internet y los cen~o~ .. cOn:t~~~~.~~si:·y,~¡:~.~·¡~:~et g~a··-~o~ e.l h.e~.~~:-~~·:··~~~· fatiga 

a los indi~duos y-. que:.. P~~~·:.~~~:?~~~~ .. ~:~~o.vo~a- -q~e .. : el · s:i.üei~ :_ P~e:·:~u~ho ; ñiás' 

tiempo detrás de una é:oIDPllt&dora,:-. :que realizando cambios_, ~ác_ti~le~.~ en~ su 

sociedad o con los individuos inmediatos con los que tiene relación, 'es decir, la 

ía.znilia. 

Encontrwnos contradicciones en nuestro país, ya que por un lado se plantea la 

inserción del país al mundo desarrollado, en el cual, como observB.lllos, el capital 

humano ha dejado de ser factor para tomar a la información como su bien 

primordial, sin necesidad de ser dirigida por una masa de individuos, por otro, 

el respaldo empresarial y de los organismos economicos-ejcecutivos del Estado 

Global, para disgregar a la población, con recomendaciones del Banco Mundial de 

terminar con las conquistas laborales que tenemos en el país, por ello privatizan 

el poder, porque de esta forma impiden que la población se reúna y pueda diferir 

de lo que se esta haciendo con los intereses de la nación, el cual, solo unos 

cuantos elaboran y de él se benefician, a costa de la gran mayoría perjudicada. 

Por ello los proyectos de pago por hora y no por jornada laboral, asi los 

empresarios se quitan de lastres como pagar seguro, liquidación por despido, 

pensiones y evitar el sindicalismo, la única opción para obtener demandas 

laborales, dejando de lado la perdida de calidad moral de estos. 
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De esta J"orma, impiden al Estado nacional intervenir en los negocios los cuales 

están· res~rvadoS:'J:!ara esa pequeña elite que cuando se presenta ·Ia·s~tua~ió~ de 

absorber los costos, en ese instante reconocen al Estado corno salvavidas~de-sus 

empresas _y costeando los mismos con el dinero de los cOntriÍ::>~yel-it~·S; 8. 
diferencia de cuando hay ganancias, éstas se privatizan, así funC::ion_8:.--~~:-:,;i;;~~do

0

_ 
Nana". 

Se menciona la posición de la "'clase media", por el hecho de que':':~-~·;:·1·~:parte-~ue 
representa mayor peligro al Estado Global, en México y en los .. dC~~: p~Ses, ya 

que es ese sector de la población, que de alguna manera'ti~-~~-:aCceso·:~- la 

información, es susceptible de consumismo y la que en alguna forma puede' llegar 

a inconformarse por la situación. ya que a la pequeña Pobl,aciÓn.,de ricos solo 

interesan sus ganancias y para la población pobre, pasan desapercibidos estos 

problemas. por ello es conveniente mantener pasivo y disgregado a este sector. 

Como vemos el efecto es la Desrnasificación de la economía y la causa son los 

componentes del Estado Global que mantienen el Eje Cartesiano completo y 

trabajando. De tal suerte que. la dinálnica actual está regida por la tecnología y la 

información. las cuales dictarán las reglas del juego, o más bien, ya las están 

dictando. 

Ésta dinámica, no es generadora de desempleo, es generadora de no empleo, 

debido a que las empresas no se dedican a actividades realmente productivas si 

no solo a servicios, por ello las declaraciones de Mike Moore. en el sentido de que 

por donde se mueva la economía, aún así dejará perdedores y ga.nadores7s, 

aunque los primeros sean los más. 

Con la implementación del Plan Puebla -Panruná, habrá dos paises en uno, por 

un lado, el México Centro-Norte y el México del Sur. que será echado de su lugar 

de sus tierras, ya que no sabe, no tiene idea, según la raza superior, de en que 

lugar se encuentra parado. Asi se verá un apartheid, no tan violento, en cuanto a 

7 8 Lourdes Gon.zá..lez PCrez, •sin fin, la liberalización comercial; hay ganadores y 
perdedores: Moore•, en El Financiero, MCxico, D.F .• 10 de Septiembre de 2001, págs. 22-
23. 
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represión; pc::ro si violento en cuanto a la pérdida de esperanza de mejorar su 

nivel de vida, par&. la población'del Istmo de Tehuantepec. 

Asimismo, ~~to· llf?':'ar~ 8. ·una-·migración tanto del lstJno de Tchuantepec hacia el 

Norte, como .del $\.ii- y.ótros\paises al Istmo. La. primera ayuda a bajar los salarios 

de los e.rri~1C~dci~·;d~1~.-_N.;~C ··~ue exigen demasiado, haciendo que las empresas 

incurran··eií·gast~s·Y~·:~e"~ci60ados ·-y.es mejor un migrante. porque se le Paga la 

V.. parte .y:·.si~·- ~-rivile~c:>:s: -~u'.·e··.a un trabajador local y abarata la mano de obra 

interna. Lá sc~nda- Po-rq~·~:_traerá a personas extranjeras a explotar los recursos 

del lstlTlo cOnvirtiéndolo-·en urt·enclave transnacional. 

Todo indicS: que las" consecuencias de la revolución cibernética, informática y 

biotecnológica, serán tan profundas como las de la revolución agraria e 

industrial .. Por ejemplo. si la primera vinculó al hombre a la tierra y la segunda 

llevó al obrero a las ciudades, ésta producirá, una enorme desconcentración física 

de las aglomeraciones urbanas e industriales. La problemática estriba. en la 

cuestión de si habrá los suficientes recursos, para satisfacer las necesidades de 

los 122 millones de mexicanos que seremos en el año 2020, tal y como se 

vislumbra el panorama futuro. 

Me parece que las condiciones actuales del país nos muestran que en cualquier 

ámbito de la vida diaria la demanda es mayor a la oferta, es decir, la demanda de 

trabajo, de vivienda, de alimento, etc .• rebasa por mucho la cantidad de espacios 

para que se puedan adquirir estos satisfactores de primera necesidad. A su vez, 

esto crea un conflicto. entre los recursos que posee el país, no solo naturales si 

no materiales. debido a que las directrices dictadas por el gobierno no han sido 

del todo &.pegadas a buscar un crecimiento y desarrollo inteligentes en la 

población del país, lo cual causa una sociedad a..Jnorfa y sin sentido de desarrollo. 

Es por ello que las políticas de las administraciones gubernamentales, tanto la 

actual como las venideras, deben estar enea.minadas a crear un desarrollo 

inteligente, de manera que se eduque o reeduque a la población para que el 

crecimiento de la misma, en número, no choque con la capacidad del país y de 
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sus gobernantes y se puedan· -buscar maneras de crear los satisfactores 

suficientes para acoger a cualquier individuo-de esta sociedad. Esto nos. lleva a 

pensar. que debernos estudiar···y- anállzar detenida.nientC·· cada· política de 

desarrollo que se lleve-a cabO:e~ ~1-pa!S, en cuanto a que, entre_rná.s i~di.,;.¡duos 
mayores serán los recur-so~ ·,·:q~-~-:- Se -t~ridrán que _ eXJ:úotaT __ ~ p~~ ·~ati:Sfac;:r sus 

necesidades. 

·.' .. ', ' ,.:' .. -. .· - .. '.' 

Esto es, tener una. bu-~ri~, P~liti-~~- dÍrigida hacia·, la· ·ed~caciól-i:: · CrCai cultura no 

solo entre la població~ ,_si~ ... ~o - ~bic!:ri._: Para· las -'e~}:.r;;~~s,f d~·:·.:,~~~ServaciÓn del 

medio ambiente, no p~~itir·· q~~).aS -_~it~d~des. c;e~~~- ~in ~-~~i:t·tl~~ ni supervisión 

de las autoridades correspon~ie~.tCs." para que los recursOs con los cuales cuenta 

el país. sean aprovechados dé rn~era·intelig~nte en _beneficio de los individuos. 

de lo contrario. crearemos· ·un.:.dcsB.stre_ natural dentro de nuestro país y 

tenderemos a exportar material humano (migración, lo cual ya es un hecho) a 

otros países ya que aquí no se podrá vivir, lo cual demostrará nuestro fracaso 

corno sociedad, país y nación. 
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3. - Limitaciones del .Plan Puebla -Panamá como estrategia de desarrollo 

gubernamental en el Istmo de Tehuantepec. 

A partir de las elecciOnéS pÍ'ésidenciales que se llevaron a cabo en nuestro país el 

2 de Julio de 2p~Ü~·.'i~~P~b-t&c-iÓn niexicana. sólo ha estado escuchando qu~ se ha 

vivido el ca.nibi'ó~::q~~~,:S-c:-h~ terminado una tiranía institucional de 70 años en la 

cual cstuvo·s..i"Jn~~~dk.'··i~·:sociedad y todos sus componentes, que la democracia 

ha llegado. a MéXiéC,-y:··que las cosas esta vez serán distintas y reales. 
, : -~-'- - ::·'.:>~· - ~· 

Se piensa, que ~~~~·;~--~·~~: µegada de otro partido al poder se solucionarán los 

problemas que e'1.p_ai-~-~ha arrastrado desde su inició como nación independiente, 

tales corno caCiCS.ZgO~:$c8Udillisrno, corrupción, fraudes, etc. todo esto aunado a 

intereses cxterriÓS~- q\.i_e .)a-- mayoría de las veces están en contubernio con los 

nacionales y locales~ 

A la población se le vendió esa idea, lo más triste es, que fue aceptada. Pero todo 

esto toma un matiz dif'ercntet- cuando vemos actuar a los administradores del 

país, manejar nuestras instituciones en un orden mediático cxpresándonse como 

si gobernarán a un país de analiabetos funcionales que no saben organizar sus 

razonamientos. 

Peor aún, cuando vernos que ese Canlbio esta hecho por la anterior cúpula 

politica y que sólo lo que cainbió fue el nombre del partido, porque las personas 

siguen siendo las mismas, emanan de los mismos cotos de poder, únicanlente es 

el turno de otros para enriquecerse y repartirse la riqueza del país. Sirviendo, 

corno dice Eduardo Galeano, de .. caporales nativos de los grandes imperios". 79 

Todas estas cuestiones han llevado a más de la mitad de la población de los 

mexicanos a la pobreza y a la concentración en pocas manos de la riqueza 

nacional. Los proyectos que de alguna manera han sido desarrollados para 

transformar la fisonomía del país, se han quedado en eso, en proyectos en el 

'79 Eduardo Galcano, "'Las uenas abiertas de América Latina•, cdit. Siglo XXI, pág. 3. 
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papel, como lo hemos analizado en paginas ant.criores y lo que arrancaron, 

también sc·han quedado en eso, en el arranque, propiciando desigualdades en la 

población, tanto sociales ·como económicas, de orden político y cultural, que- de 

manera paulatina_ va: sumiendo en el atraso a regiones especificas. del "pá.iS, en 

detrimento de regiones ~e: la i:oisma valía e importancia. 

Al final nos darnos cuenta de que estas políticas gubernanientales, so1o ·van 

enca.xninadas a s8.tisfacer los intereses de grupos económicos y politicos·para su 

bestial enriq~~c~ierltO y cómo ya dijimos, solo varia el turno, pero son soio ~nos 
cuantos los é¡ue. sc·-ven beneficiados, surgiendo así propuestas como las_ que 

atañen a este- estudio. 

En este capitulo evaluaremos las acciones a seguir por parte de la administración. 

foxista para insertar en la globalización a la zona más pobre del país, pero q\.Íe si 

no se modifican las cuestiones arriba expuestas, limitarán en demasía la 

propuesta gubernwnental foxista llantada Plan Puebla -Panamá. 

3.1. - Surgimiento del Plan Puebla -Panamá como el proyecto más 

importante de la administración foxista para el desarrollo del Istmo de 

Tehuantepec. 

El Proyecto de Desarrollo Regional Plan Puebla -Panamá (PPP), que se manejó 

como el megaproyecto que la administración foxista ostentaba como carta fuerte 

de la misma desde que se supo ganadora de las elecciones .. históricas" del 2 de 

Julio de 2000 y que, por ende, seria un proyecto gestado dentro de una nueva 

forma de pensa.nliento. de ver las cosas. de una nueva administración plagada de 

gente e ideas nuevas. resultó ser un proyecto elaborado por priistas y que fue 

vendido a la persona indicada en el momento indicado. 

El PPP, el proyecto empresarial más publicitado del presidente Vicente Fax, tiene 

un origen zedillista. El documento más imponante para la redacción de la 

propuesta oficial del gobierno mexicano es el de Santiago Levy (experto en 
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proyectos del BID para combatir.la pobreza en Ecuador e Indonesia. colaborador 

del Banco Mundial, fue nombrado por el presidente panista director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. quic:=:n ·c:'omo Subsecretario de Hacienda encabezó el 

progra.ina de combate a la pobreza .en el sexenio anterior). Enrique Dávila (ex 

coordinador de la subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda) y 

Georgina Kessel, ex funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y de la 

Secretaria de Hacienda durante el sexenio de Zedilla. · 

Este texto lleva por titulo: El Sur tam..bién existe: Un ensayo sobre el desarrollo 

regional de México.so Este documento no es público. no está en ninguna página 

web ni en ninguna librería, pero es estratCgico por la manera en que justifica la 

reorganización del terri'torio nacional y del desa.rTollo regional del sureste 

mexicano con base en una critica general pero severa de la estructura que 

durante todo el siglo XX adoptó el desarrollo agrario, industrial, demográfico y de 

las infraestructuras del país. 

El texto monta demagógicamcnte su critica en el reclamo social que hoy exige 

solucionar los problemas de injusticia y miseria imperantes en el sureste de 

México. Para ello propone el desarrollo de las riquezas naturales y económicas de 

la región presuponiendo que el crecimiento de las mismas generará 

automáticB.Jnente un proceso de distribución general de la riqueza. El 

diagnóstico es muy cuidadoso en señalar al inicio del documento, que para el 

logro del progra.rna de desa.rTollo resulta indispensable construirlo como una 

politica económica de desarrollo pura. sin conexión con otras propuestas de 

política social de atención a las necesidades de la población. e1 

El esrudio fue elaborado antes de las elecciones arriba mencionadas y Santiago 

Levy logró vender el proyecto a Vicente Fox, proyecto que fue mostrado, 

primeramente a Francisco Labastida. Este estudio que alega debe ser seguido sin 

ninguna otra política paralela. para que sea fructifero. cae en una contradicción, 

eo José Gil Olmos, •Fondo y trasfondo del Plan Puebla -Panam.á ·, en Proceso, México, D.F .• 
11 de Marzo de 2001, págs. 38. 
til Alejandro Alvarez, Andrés Barreda y Armando Bartra, "'Economía PoUtica del Plan 
Puebla -Panamá•, México, 2002, Edit. ITACA, págs. 45~46. 
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porque ta.Inbién está constituido por una propuesta de desarrollo para el sureste 

que viene del empresario regiomontano Alfonso Romo, dirigido a:· Pt:'Oinover ·ta 

inversión en Chiapas y:Oaxaca, donde posee negocios dedicad'Ó.s &:·,}a>1::>io"d~cción 
y comercialización de,hórtalizas y café (ubicado en la lista dC~i~~~~~",C:c;>~'.O'ü~.o,_de 
los hombres más ricos de América Latina)&2. 

~s;::::;;c:o~n d:iro~:::o q:u::i..:~ t::;;::o :::. • :~~~f~~~~ofü:i¡,l:~~= 
convertida en. punto de confluencia de interes~s e~.~i~S~~~S~--~B-~i~~-B..leS·, y 
extranjeros, el área de mayor riqueza biológica· y··_na~;~~;~d~1:fp~S~" ~': ~~~ del 

Istmo de Tehuantepec, en la región sur::-sureste:.:- dC·-~_:M¿.·Xi:~~~;::·_'·e~--\.:¡~ · proyecto 

multinacional que se extiende hasta Panamá. 

Para esto, el Banco Mundial ha autorizado 19. ~·~iliones de dólares (aprobados el 

29 de Enero de 2001), los cuales fueron entreg~dos a Nacional Financiera, para 

financiar la porción mexicana del Corredor Bio~ógico. Coincide con el PPP, porque 

el proyecto del Banco Mundial, con excepción de Guerrero, contempla las mismas 

entidades que nuestro objeto de estudio. Aunque el área representa sólo el O.So/o 

de la superficie terrestre total del mundo, se estima que contiene 7% de la 

biodiversidad conocida del planeta. De tal forma, que tanto el proyecto del Banco 

Mundial como el de Vicente Fox, tiene coincidencias hasta en la participación de 

Alfonso Romo, que ya forma parte del consejo de administración de PEMEX.83 

El PPP también esta compuesto por. los documentos '"Iniciativa del sur. Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca" del senador Carlos Rojas; .. Estrategia para reducir la 

pobreza", del BID; .. Modernización y Transformación de Centroamérica", de la 

CEPAL. 

En el mismo orden, tenemos que el coordinador general del Plan Puebla -

Panamá, Florencia Sala.zar Adrune, fue militante por 38 años en el PRI, en 

s:i Juan Manuel Venegas, •Presenta Romo plan de desarrollo para el sureste•, en La 
Jornada, México, D.F., 3 de Noviembre de 2000, pá.g. 6. 
8 3 Juan Antonio Zuñiga, •Mesoaméri.ca, en el ojo de la globalización•, en La Jornada, 
MCxico, D.F .• 18 de Febrero de 2001. págs. 6-7. 
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Guerrero especificrunente, que tuviera los cargos de secretario general de 

Gobierno del Estado, alcalde de Chilpancingo, aspirante al gobierno de Guerrero 

por el PRI y que su salida del partido se dió básicaznente porque-fue excluido en 

la búsqueda de una curul en el Senado de la República, su entrada al PAN, se da 

un año después de abandonar al partido mencionados4 • A su vez, este puede ser 

nombrado y removido de su cargo, libremente por el presidente de la Repú.blicas5. 

El proyecto de Vicente Fox, que pretende modernizar el sureste del país, con eje 

en las industrias petrolera, hidroeléctrica, agroindustrial y Vias de comunicación 

en el Istzno de Tehuantepec, subsidiará, una vez más a los grandes industriales 

del pa.is. El gabinete seguirá aplicando las políticas del Banco Mundial y el FMI. 

La misión de Fox consiste en acelerar las reformas económicas que garanticen 

las ganancias de los grandes intereses económicos transnacionales y comerciales. 

Por lo anterior, observanlos quC:: el _P_lan :Pu_ebla -Pana.iná, es un hÍbrido de 

proyectos enfocados a satisfacer Ú.nicS-Y. exclUsivamente intereses empresariales 

tanto nacionales .como extranjeros y_ que-·_dentro de·'..'.fa-~--·rCtórica foxista. solo 

contribuye a darle un matiz·_ de_·qUe existe dem~é~~ci~ y. ~~-iviridicación por parte 

del gobierno hacia el ~~r~ste- de . nue.stro. · p~s,-.· ·Jo . · cii.al cae en muchas 

contradicciones y cue_sti·o~~s-·~.Ci~e.·~~a-d~ tiener1 __ · clU~-::,;e·r·~ con_ ~1-verdadero progreso 

de la parte sur del pafs:,-~ri':es~P~cifico del Js"tnio'de_~~Chuan~epec. 

Asimismo, observ~~s--~q~~;:tód~s-)a;; -p~rsonas ·_qlle. est~ d~~a.s del Plan Puebla -

Panamá.. _em~~·~:-~~·~f-~~-~0-~~-q~~·-gobern~_·. a·_-_n':1~.s~·º:-.P8:1s:. ~si todo el siglo 

anterior; ~-u~:~·:~~:;r..~-~;~)·_~i~P,~~~~a~/:S:t_ac~. a·· dic~o-~~~d:_~~.'._'· ~l_p~dolo de los 
problemas q~e-~~-~-~ja:i;'·.-aÍ~-·5·~~·e~te d~i-pais, cuand~ es1:~s/'er8n los que ocupaban 

los cargOs-d~ dond~·.:ve-~i~:-'.i~s~d~~-isiories. 

Con esto no querernos decir que.nada de culpa tuvo el PRI en la cuestión actual 

que vive esta región del país y que la panacea es el PAN, si no que tratamos de 

s 4 Alejandro Mendoza. •Demagógico. reclamar un nuevo pats en siete meses: Sala.:z;ar•, en 
El Financiero. México. D.F .• 17 dcJuliode200l. pág. 51. 
ss Diario Oficial de la Federación, "'Acuerdo por el qu.e se crea la Coordinación General del 
Plan Puebla -Panamá•, México. D.F., 1 de Junio de 2001, pág. 2. 
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que exista una reflexión y un análisis sobre como es manejado .el poder en 

México, como es que está. subordinado y que por muy' históricas que-hayan sido 

las elecciones del 2 de Julio de 2000,·hubO solo un Ca.nlbio de personas,·que··del 

bando que se fue, se pasaron al que llegó o que ya estaban· ahí poco antes; lo cual 

nos ayuda a sustentar que dicho proye~t6 rcgÍ~~ai fracas~-á '_Cn_-~t~ ~-é-nC~cio 
para la población, sin embargo, servirá para -~nriquecer ·ai gran 'c·~pit-¿/y·.~· l~s 
políticos y empresarios nacionales que tienen negocios en la zona. 

\-,··---

Las políticas del PPP. no pueden ser establecidas sin tener conCxión y~ Sobretodo, 

congruencia con el resto de lÉLs pollticas gubernamentales,- e~to_tra.cré:"con~Í~o los 

mismo errores que se han cornetidc:>.en '_el pasado y que, ahora .~n el·-.~~.~-~eri.t~~:~~ 
cambiado las condicione_s de ~da-del país tanto en la producció~'.de_,la 0~~q1:1-.eza 
como en enfrentar los retos que se-le-presentan. 

=~=:~. -:.=..::::º.:·.;::: ::::.:\:~:7..~::ill'~ifilt:±::::: 
vecino o rnás allá, ¿por qué no. ligar-IS:~·~,~~~~~~:~~~-~~~,·~~~~ ~.~~~t~.~.~~-i~,~·~Óllo -
y crecimiento inteligente?. ·-0 .'·.>·.=.:~>_,;·:' .. .. -~ "'-\;" f>: :~:·:~ .·-

La nueva economía lo demanda, h~ce~~-·fl~h¡~~-~Í ·ii~:~'ion~ie~,~~~/d~~ --~~i~~~; corno 

representación nacional ~ · tend-~rA{ áJ :fr~ii'.¿~-~,~·> y/o a·'}~- dCsap~ció~~-- Debernos 

tener visión a largo plazo al ~C~~---Í::,~s·.~~bios en et país, evi~ el neg~cio de 

ganancias inmediatas que·sol~_.bCn~~éiS:'~-~nos cuanto, soslayando al grueso de 

la población en cuanto al b~n:~ficf~.· p·~ro si tornándola en cuenta al momento de 

solventar las pérdidas en diC1!·a~:negocios privados. 

3.2. - Las limitaciones del Plan Puebla -Panamá para el desarrollo de la 

región. 

Con el proyecto Plan Puebla-Pana.niá (PPPJ, se pretende sacar de la miseria a los 

28 millones de pobres que se encuentran en los nueve estados del sureste del 

país (Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo), conectándonse con los 37 millones de pobres que se 
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encuentran en los siete países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panaxná). 

Corno el PPP lo especifica, si bien tiene un ::i·c;~ble .. _·r.;~g~ c6~nólnic~.y_social, la 

ventaja que todos buscan es, su riqueza na~_~aj::--~~:;:c\.i_~-t~~-B. .. ~~edad;d~_~lÍrnas 
y suelos, agua en abundancia, gran bio·d~~~i~~~--~-~-;·;.ti~~~~:_i.ft~~E4-e-~)~~Y::~t~~Sos, 
grandes dotaciones de recursos energéticOs :y~.~h'¡;,_- ~~··:diV~i~i_d~d--de':·c\,ilW.ras y 

tradiciones. "··.-·-· 
;:;::;··· 

La visión del PPP, es anibiciosa y de gran:coniPtejidá.d',"i)ºSrB.~coOtra::rrcstB!' todas 

las malas políticas que desde décadas' atr~s<·'s·e·::_:b·~,;~~~id-~ -dando, ya que 

pretende convertir a la región en un poto·de_··deS~ollo __ d·~--~J._ase··~undial, para el 

año 2025. 

Su misión es, de acuerdo con el documento, contribuir a un crecimiento 

económico sostenido y sustentable, que preserve el medio ambiente y los 

recursos naturales de la región, coordinando los esfuerzos con los gobiernos 

centroamericanos, en un clima de respeto a la soberanía y búsqueda de acuerdos 

y consensos. Hace hincapié en que se necesitará de la inversión privada tanto 

extranjera como nacional y de instituciones de financia.miento públicas y 

privadas, así como también de organizaciones financieras multinacionales. 

Continua con una serie de buenas intenciones en las cuales no existe punto a 

discusión porque es lo que mayoría desea se realice en el sureste mexicano; en 

cuanto al Istmo de Tehuantepec, hace poca referencia y solo se refiere a la 

rehabilitación del ferrocarril tra.nsistrnico, proyecto que fue olvidado y caído en 

desuso, así como tB.ITibién un corredor tra.nsistmico que permita el transporle 

rnultimodal, el cual ya, el 10 de Enero de 1980, se emitió un decreto para que 

fuese creado como un organismo descentralizadoeó. 

Las intenciones son las mismas que en administraciones anteriores, pero con 

otro matiz, poniendo de manifiesto la ventaja que tiene el ferrocarril respecto de 

11& Carlos Arellano Garcia, op. cit., pág. 181. 
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otros medios de transporte y es sabido que· es conveniente el ferrocarril para 

transportar grandes volúmenes de carga a grandes, distancias a costo mucho 

menor que el automotor. Pero desgraciadantente la cultura de usar el ferrocarril 

esta olvidada en nuestro pais. porque encima de las vías, que alguna vez hubo, se 

constrUyeron carreteras y esto ha ido en detrimento del ferrocarril, porque el 

automotor y el transporte aéreo tienen preferencia para ·transportar personas y 

mercancias también. 

Después viene un análisis de fortalezas y debilidades, así corno ta.rnbiCn de 

oportUnidades y anlenazas, el cual a simple vista no dice nada, porque todo 

tópico que se desee estudiar o analizar tendrá puntos débiles y fuertes, definidos 

por causas internas o externas. Posterior a eso, muestra los objetivos y las 

estrategias a·realizar para que tenga éxito el PPP. Estos objetivos se basan en 

desarrollo humano, telecomunicaciones. infraestrUctura carretera. 

riqueza natural, por ende,. infraestructura hidroagricola. 

energía. 

La principal pregunta a todo este megaproyecto, es ¿por qué el PPP une al sureste 

con Centroamérica? ¿por qué no implementar un plan que abarcara desde 

Tijuana a Tapachula? Esta integración se pretende dar mediante una serie de 

corredores logisticos de infraestt"Ucturas de transporte (carreteras. puertos 

marinos, aeropuertos), comunicaciones (redes de fibra óptica) y energia 

(electricidad y gasoductos). 

Dentro del TLCAN ya hemos podido constatar las asimetrías existentes entre las 

economías de Canadá y Estados Unidos respecto de México. asimismo en el 

apartado anterior referente al ALCA, podemos constatar la asimetría entre toda 

Latinoamérica y los colosos del Norte. De tal forma. que el PPP. ta.JTibién asemeja 

asimetrías que harán de la economía mexicana un subimperio. quedando como 

capataz de las economías centroamericanas. lo que limitará de sobremanera el 

desarrollo y los beneficios que pretende realizar el PPP. 

Tan solo al observar el PIB de Centroa.ITiérica vemos que es prácticamente igual 

al de la Cd. de México. Aunque los estados del sureste del país tienen los más 
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bajos indicadores socioeconórnicos, según observa.ITios en el documento y esto los 

acerca más a las características básicas de, los-' paises .centro8.lTlericanos, no 

deben dejar de considerarse las asimetrías· det;conj'~nto de:la r.egión"' 

Esto solo implica la integración energética ·de·~·nu.estro país ·con ~centTo~érica 

respecto de Estados Unidos, para cre~-:el·;~~:--~~i~cÍc; r;lerc~·do enc~gético qué 

abarque desde Tierra de Fuego hasta Al_~s~;. pode~~s · considerar comó pieza 

clave la rica zona petrolera de nuestro _pafs ·y_._el corredor petroquimico nacional. 

que se localiza en el sureste, las cuBl_eS h~_-Si~o v&riaS veces declaradas por los 

Estados Unidos como zona de "seguridad nacional"s7, lo cual limitará el desarrollo 

de las personas, según el texto del PPP, :por'ende, siguiendo la inisma linea del 

PPP, no será desarrouose. 

De acuerdo con el Banco Mundial y eJ. Banco. Interamericano de Desarrollo, con 

este proyecto se pretende crcar_'un polo éie desarrollo de "clase mundial" y según 

el presidente de nuestro pais-·y:-.~~--respon.Sables -del PPP, pretenden i~scrtar a la 

región a la globali.zación, ·to cual. an-alizarcmos a -COt:J:~.~-8:cfó!1~-:~o.n b.ase en las 

tendencias actuales de la economía de Tercera OlaB9, de ·ta cual forman parte 

Japón, los Estados Unidos y Europa, corno ya anotamos en e~ capitulo anterior. 

El PPP pretende explotar la mano de obra abundante,-no calÍficada, la define con 

costos competitivos en el ámbito mundial y una calidad potencial. Pero como 

podemos observar, en las economias de la Tercera Ola, los paises arriba 

mencionados, el factor de producción primordial es el conocimiento (definido 

como datos, información, imágenes, si.Jnbolos, cultura, ideología y valores) y este 

es una de las cuestiones que carece el lstnlo de Tehuantcpec y la restante región 

sureste del país. 

El sureste del país tiene el nivel más bajo.., ~n_ cuanto a educación, así como 

también tiene una fuerte dependencia de. tec;:nologfa y un atraso en cuanto a 

cuestiones de informática se refiere, no es gran productora de conocimiento para 

87 Alvarcz, Barreda y Bartra, op. cit., pág. 22-23. 
88 El texto del Plan Puebla -Panamá se puede encontrar en 'W'\V'\\t.precisa.gob.m.x 
89 Alvin y Heidi Toffier. •Las Guerras del Futuro•, quinta edición, 1998, edit. Plaza y Janés, 
España, Capitulo VIII, págs. 87·96. 
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beneficio local, posee la característica de una sociedad de primera ola, es 

neta.Jllcnte agrlcola; lo cual la limha para tratar·_de'-insertarla e:n.·~nos _cuantos 

años a la globalización. 

Asimismo, otro rasgo clave de una socie~ad de,-iercei-áo1a;~~'~l trabajo'. el cual 

se ha transformado radicalmente. Vemo;; qu-~(~Í-~~l;~j~~~~~~iit&:r=, p~~o-·calificadO 
y esencialmente intercambiable, inlpt.ilso '.· a: :~·-18s-:·.: s·OciedB.de~' '"indÜstriá..les. En 

contraste, la Tercera Ola, se presenta a~omp¿_fi~d~·de-·un~'~reCÍCrite imposibilidad 

de intercambio laboral a medida que;~u~enta.rl. ~eJ:tigÍnós-~entC _las destrezas 

requeridas y la creciente especialización. 

Sucederá acaso, que un habitante del lstrno de Tehuantcpec, que trabaje como 

conserje, no encontrará tanta competencia de trabajo, debido a que si fue 

despedido de una empresa puede fácilmente laborar en una escuela; pero que 

sucederá con sus hijos. si no puede accesar a una educación que cumpla con 

todos los requerimientos para una sociedad de clase muridial-'en que pretenden 

convertir al lst.tno de Tehuantepec y la región sureste del __ )'.>~~·- y si __ fuera el caso 

de accesar a dicha educación, podrá si es ingeniero mecánico acoplarse a 

ingeniería satélital, más aun, ingeniería runbiental. 

Esto es pensando en la población mes~ d~ ?ª_,~-~~-?~· _-qu.7;_:~-~c~derá con la 
población indígena de la misma, quedará todavia:·_rriá;~-relegB..dá~- ftiera--de_·toda 

probabilidad de mejorar su nivel de vida,· hablMd~" d~~t;T~-- d~· la cultura, 

ideología. costumbres, las fo~as en las _que :n::ianejan su propio proyecto de vida 

que es milenario; lo más p~eocu-pante, dificilmente tendrán acceso al 

conocimiento, bien investigación, bi~~ '. desan-ollo, limitando asi el proceso de 

desarrollo ~~nico de la región. 

Destaca también la posición geográfica, condiciones ístmicas de la región que 

prlvilegiadarnente se encuentra entre los tres grandes bloques comerciales 

(Norterunérica. Europa y Asia), permitiendo así el transporte de mercancías a 

través de nuestro territorio, especifica.xnente el Istmo de Tehuantepec, por medio 
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de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. conectándose con el puerto de 

Colón en Panruná. 

Lo anterior, implica que se restringir8 la zona. desde Puebla, pasando por el 

Istmo de Tehuan~epec y hasta Panamá, haciendo el rasgo de aceleración de una 

sociedad de Tercera Ola, así las· mercancías flu.irá.n por el lst.nl.o, pasarán por las 

manos de la población mestiza para hacer_ entregas justo a tiempo Cn las 

direcciones Norte-Sur y Este-Oeste, hacia uno. y otra· .dirección, para qUe el 

comercio sea regido por el Norte-Oeste, el plano de la dominació.n mundiBl de 

occidente; pero el rasgo quedará implícito en las sociedades de Tercera Ola, no en 

la población de la región del Ist.nlo y el resto del sureste del pais. 

La mayoría de la población de nuestro pais se empeña en resaltar los grandes 

recursos que posee la nación, el futuro promisorio por la democratización del 

mismo, casi corno un paraíso, pero esto suena absurdo cuando observB.ITios la 

pobreza existente, que lejos de dar orgullo, impele decepción y fracaso como 

nación, pais y pueblo. 

Con esta gran desigualdad entre pobres y ricos, dentro de nuestro país, así como 

ta.JTibiCn dentro de los paises de Tercera Ola, el PPP pretende imponer un cuello 

de botella en la región ístmica, para detener todo el flujo de emigración, t.anto de 

nuestro país como de Centroamérica, implantando rnáquilas que otorguen 

salarios de ha.inbre, ya que la inversión extranjera hace de los salarios una 

competencia a la baja, imponiendo una subasta del nivel de vida donde se 

asientan para crear una empresa, es decir, qu':= donde les. den _más .facilidades 

para pagar menos ahí estarán. Esto afecta t.a.rnbiCn a los ~abajadores de los 

paises desarrollados, ya que tienen tantos derechos laborales, ganados 

justa.inente (sindicatos, prestaciones, etc.), que no son rentables para las 

empresas de su país, estas se trasladan a otros lugares donde no se les exija 

nada, al contrario, donde impongan sus voluntades. 

Estas exigencias tanto laborales. aduanales, financieras y fiscales, según los 

elaboradores del PPP, son debilidades que ponen barreras a los hombres de 
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negocios. esto quiere decir, que se debe permitir la injerencia de cualquier'ente 

externo dentro del país, porque los negocios :'intcrnaci.or.lales los reprime la 

situación que ellos mismos crearon y a la cual. critican~ 

Según la retórica guberna.lllental. de l'?s ·argBrl:i~~~~'.·~~~-C~.~r".':S in~erna-ci~nales, 
BM y BID. que desde marzo de 2001 reco~·o·¿j~¡.~-~~:~·Ú:bli~\;nte°~·qU-~·el Corredor 

Biológico Mesoamericano -originado· ~~ ·,.·::~.~9-~~~~-~; se<- ÍZ1te.gl-ó como· parte 

sustancial del PPP1 pretende impulsar,::. ef."_:nivet.'.i-'.de . Vida·· de la población, 

trasladándola del campo a la ciudad, ·:~S~}p~~·~~ailCr¡ Inenos .. brusca· de sacar a la 

población del ca.nlpo y de esta fo~~:<:'~~ta:;::.sü··:. tr~slado xnasivo a los EstadOs 

Unidos; creando un filtro en la reiió~· .. :~li.r~:C~-~tcl-icr a los millones de pobres que 

atestan las ciudades noriea.tllCrié::MB.s-:-:-oe: los 35 millones de latinos que hay en 

Estados Unidos, 20 m.illones;~ori_~·rn~~~~os,.y cada día se suman a ése flujo de 

migración, el más importante d-él m~ri-do;-~oblación asiática. 

Oc lo anterior se desprenden-:Vari.~·s-· coSas. Primera, se pretCn.dC ere-ar toda una 

serie de corredores logísticos a través de la zona del PPP,_. lo c:US.l-irnplica que se 

tienda una red para el uso del transporte intermodal, pero estos corredores lo que 

pretenden es que las mercancias y las materias p~as~flllyan en un recorrido 

hacia los Estados Unidos y como el mismo presid~nte.-Vicente Fox declaró, que 

.. el pais se convertirá en puente entre Centroainérica y crTLC"9o. 

Los corredores mexicanos están cargados hacia nuestras dos costas, en la 

totalidad del Golfo de México y en una porción sureña del Pacifico, así como en 

dos lineas maestras de conexión interoceánica: una entre Veracrl.lz·_y--~~8.pulco, 

otra en el Istmo de Tehuantepec. Esta_ última región es· sobre. la'.. cual, 

hipotéticamente, habrán de recaer el mayor numero de; flujos de interconexión 

entre el este y el oeste, asi como entre.el.norte-y el sur. 

Centroa.inérica estaría integrada, por su parte, por un único corredor de-múltiples 

infraestructuras de flujo, que correrla en la costa del Pacifico, enlazando, por lo 

90 Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas, •Estarnos del mismo lado que el EZLN: Fax-. 
en La Jornada, México, D.F., 13 de Marzo de 2001, pé.g. 16. 
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pronto. sólo dos corredores interoceánicos: uno en Honduras. entre Pi.ierto Cortés 

y Cunico (en el Golfo de Fonseca) y 'otro en el n:iismo· .. c~al-~e-P~a.Jllá. 

De .tener el viento a su favor, este conjunto·h .. brla·'in~u~;do h .. cia,el áño 2025 

:::r:c:~~c::~::~::::~~~:sº;:: dd~:~~1~¿j~í~~~~J~°:~1~!{á.,8s~~r~~::~ 
sur .. Por alusión a lo que en la déc_ada pasa~ª---~~~8:~\:~t?~oc:=i_~:º-s_.:c~rn_t? _1.~s_·_cuatro 
Tigres Asiáticos, esta región se le denornÍn&. l".>~.:N~~~~s'.';:i~~ár~~.'A;ne~~"S.nos .. 91· 

Esto quiere decir que de ninguna manera_ lo_s.-~~c;;_\.irs·~~-:9u~:··~e;,see 1a.·-·rc:giórl:_-scI-á.n 

explotados en beneficio de los habitaJ'ltCs d~-1~--~~s-~~,~--:~:m·~:~~".=·:~ó~~~'.i:i-~_C:~erim 
un punto en el proceso de producción que fluirfi h.~citi,-~¡;N~~~;:~¡;~r-~"eÍide~-:no··se 
verá ningún beneficio para, la región;· los c;orr~~~~~~:-~o:~~i~.#~.~·~'.:~~·~,~~e-.:~·~e.t~n~en 
implantar con el PPP, conectarán e~· GoUo. de ~~~.~~.-~·~~~:·'~~\~~i~_.-.d~ }6~~ ~stados 
Unidos que creará un puente por donde .se ·tran~:r;o·rte;·~·:¡~~::~~~~~~Í~~~2~- ·.· 

~- ·, .. '. ·-:;-;r;~·~ -~. .,-_-. /--

~==:n::~e~~:u~::::i:n:s ::e ~: ;::::::::'.c}:~~~~:i¡I~~i~~~~fs:i:: 
Cruz y Coatzacoalcos. van a convertir &l ·IStrn'O~:~en:~{-U.rlS:.>:viEl'~.~rápida para el 

transporte de las mercancías, y tal vez, mas aci~1~t~::·:-·~r;>}~·~-6ci;.;~~rición de un 

canal interoceánico93. 

Esto perjudica a nuestro país, porque al tener un .acuerdo comercial con paises 

como Panamá o algún otro de la región. o los que ya existen (Costa Rica 1995, 

Nicaragua 1998, en bloque El Salvador, Honduras y Guatemala 2001)94 • que 

práctica.mente no producen nada y sólo son puente de mercancías de terceras 

naciones. En esas circunstancias un tratado con alguno de estos paises. corno el 

que se pretende realizar con PanaJTiá. significarla para México abrir aún más sus 

9l \.VW'W.mesoamericarcsiste.org. 
9 2 Lourdes Edith Rudiño. •Plan Puebla -Panamá, rnegaproyecto regional•. en El 
Financiero. MCxico. D.F .• 19 de Febrero de 2001, págs. 22-23. 
93 José Reveles. •El PPP. manzana de la discordia•, en El Financiero, México. D.F .• 2 de 
Marzo de 2001, pág. 43. 
9 4 Notimex, •Aleja México temores sobre el manejo de fondos del ppp•. en El Financiero, 
México, D.F .• 9 de Julio de 2001. pá.g. 35. 
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fronteras. con pocos beneficios para sus productores, toda vez que los 

pana.rneños son importadores y.comerciantes natos, con un mercado interno casi 

nulo y con relacione~ ccim_er~iale.s~surna.rnente predeterminadas .. 

El PPP argumenta que una debiÍidad de la región es la tecnologia, la cual es un 

elemento importante para efdCSari-Ollo ·de una sociedad de Tercera Ola; pel-o esto 

por supuesto que es una debilidad y seguirá siéndolo mientras no se inc.eri'tive la 

investigación y el desarrollO. de···1a misma dentro del país. con base en·· las 

intenciones del PPP no se· nota .. _interés en llevar a cabo estas dos cuestiones~ 

simplemente, la debilidad tecnológica pretenden sanarla con traer maquiladoras 

al sureste del país, corno la solución divina a todos los problemas por los que 

atraviesa la región, de tal ·forma que esto limitará el desarrollo de la región y de la 

población. 

La mano de obra, un recurso con el cual el PPP va a funcionar, creará limitantes 

para el desarrollo de la región, debido a que al expulsar a los campesinos de sus 

tierras por la cons~cción de corredores logísticos y de esta forma inducirlos 

hacia la urbanización, en el entendido de la contaminación que generan las. 

maquiladoras, se observa la destrUcción del tejido social que implica la 

proletarización de las etnias, el reclutamiento de sus jóvenes, mujeres y niños, así 

como el pago de salarios extraordinariamente bajos (entre 20 y 60 centavos de 

dólar la hora). En algunos estados del sureste aparecen cárceles clandestinas 

dentro de algunos talleres de origen coreano que encierran durante la noche a las 

trabajadoras que se niegan a laboral jornadas superiores a las 8 horas 

reglamentarias. 

La virulencia económica y soc~al con que se desarrollan estos corredores e 

industrias no es un accidente aislado que ocurre en algunas regiones de México, 

es la nueva forma de proletarización, el despojo, la explotación de los 

trabajadores que las empresas pueden emplear y la marginación de los 

sobrantes, y de muchos más debido a la emigración del sur que produce la 

instalación de estás industrias: intentando marcar las nuevas pautas de la 

contratación laboral y del proceso global de acumulación. 
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Esto es algo de lo que . se . verá de. '.fDWlCra particular en el B.lTlplio corredor 

propuesto en el lstmO·.dé--:TehÚ~tePec, región .. estratégiCa" donde se ·plantean 

otros proyectos-·y· ~r~-u~-~~-,·~ue .permitirán· succionar recursos n-~turales ·como 

petróleo, minérales, ~- bib'dive~Sid&d ,_y _agua~ direC~éntc ·. e'n _lOs _ nliSnios :"ejes -de 

interconexión· intenTiod~·-:":o_-:· C~'-_·;iegÍone_s 
articuladas a los c-o~e'dore~ · d·e · tráDsit(;.. 

'. -: . - ;.·-_-: - _, '·· 

La información es el rasgo·-~Ás i·~~~rtB.ntC dC,'~cu·al~~i~T/Organfu\~iÓn:;_:~VanzB:da, 
- . , ' " - . . .... . . - - . - ,,_, .. ~-

donde las decisiones se pued~:: ~orn~ --~-~ _· 8.b~j?: · ~~~¡~,:~_b·~ ;~-'.-'.~~~~:~-~~~/: ~o'.·-~ual 
no sucede con el PPP. dcbid-o-a- que. ~igue·::l~-:'.~i~-~~·>Íi~~~--~~i.;~'.'~~ri:-d~c~das 
pasadas, donde las decisi~nCs ·se tO~á.n. d~l ~c~ntrcth'~C:i.a bi ~'~~erÍ~ -~~ CO~suitar 
a esta última. 

Podemos observar lo antérior·. debido ·al descontento·-. de·· los· sectores de la 

población del lstJno de-~:'réhuai;i~~~ec,- ·entre ellos, los· indi~enas _Y los. alcaldes de 

las dos ciudades.más.-i~~orta:~;te~ del Istmo, LCopoldo rie Gyves de Juchitán y 

Alejandro León ~ag~n de Salina Cruz9s. Esto trastoca los derechos elementales 

de los residentes del-lst.Jno y del resto de la región sureste comprendida en el 

PPP, se les imponen progra.xnas provenientes del gobierno pero con fundarnento 

en los intereses empresariales. que menoscaban el dcsarTollo de la población 

empobreciendo a la misma y destruyendo bosques y selvas. sin pedir opinión a 

los pueblos que han habitado en la región desde tiempos inmemorables. 

Asimismo, en lo que se refiere a los dirigentes politices de la región del Istmo de 

Tehuantepec. no se les ha informado absolutamente nada en cuanto al proyecto; 

las cuestiones son las mismas que implica el PPP, en tanto proyectos del pasado. 

nunca aterrizan los objetivos, son ambiguos, complejos. por ende, dificiles de 

llevar a cabo. siempre terminan por postergarse, quedarse a la mitad o en el peor 

de los casos, funcionar en detrimento de la población, ya que los beneficios son 

casi nulos, no compensan los daños causados por un tipo de progreso 

implantado desde afuera. 

9 5 Rosa Rojas, •Piden indígenas informes del proyecto Puebla -Panamá•, en La Jornada, 
MCxico, D.F., 25 de Enero de 2001, pá.g. 48; José Reveles, •El PPP, impuesto y arbitrario. 
señalan en Tehuantepec•, en El Financiero, México, D.F., 20 de Junio de 2001, pág. 37. 
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En tanto región estratégica. los habitantes del Istmo de Tehuantepec desean 

saber si hay un proyecto alterno para el lst:.tno de Tehuantcpec en particular. 

porque no solo es Juchitán y Salina Cruz las ciudades atrasadas sino hay varias 

comunidades en las mismas o peores condiciones; las decisiones centro-periferia 

se observan, en cuanto a la declaración de Vicente Fox en China de que ~e 

construirá. una refinería en Salina Cruz. a esto surge el descontento, debido a que 

no se les ha informado en ese municipio, teniendo en cuenta los da.ñ"os que 

produce y los mínimos beneficios a la población. 

Asimismo, algunos o muchos, de los ministros de los gobiernos centroamericanos 

desconocen el por qué del PPP, que inicie en Puebla y termine en Panamá, asi. 

como algunos gobernadores de los Estados mexicanos involucrados -Y- otras 

organizaciones. 96 

Los creadores del PPP, argumentan que la región ístmica centrorunericana,· no 

esta integrada energéticrunente de una manera correcta, lo que pretende es ·la 

unificación energética con base en todos los programas hidroeléctricos· para la 

selva Lacandona que servirán de apoyo a nuevos complejos urbano-industriales 

en el Istmo de Tehuantepec y otras regiones, alli es donde el PPP, con su red de 

carreteras, mejoramiento de puertos y aeropuertos y la modernización del 

ferrocarril del IstJno de Tehua.ntepec, se llevará a cabo con inversiones públicas97. 

El financiamiento del PPP, es otra de las cuestiones que no termina de aclararse, 

porque tanto en los gobiernos de los paises de Centroarnérica como del gobierno 

federal de México y de los gobiernos estatales. no se definen los métodos para 

obtener los recursos para realizar los grandes proyectos contenidos en el PPP. 

Esto traerá problemas, ya que si los fondos, provendrán de los organismos 

internacionales financieros (BID. BM). bloques comerciales que invertirán en la 

zona (Asiático, Europeo), así como ta.ttlbién empresarios locales (Romo. etc.), 

9b Victor Chávez, .. En entredicho la viabilidad del Pl.an Puebla -Panamá"', en El Financiero, 
MCxico. D.F .• 18 de Junio de 2001, págs. 26-27. 
97 Carlos Fazio. *El plan Puebla -Panamá, caballo de Troya del capital en contra de las 
guerrillas del sureste"', en La Jornada, MCxico, D.F .• 10 de Enero de 2001, pág. 7. 
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todos estos fondos. quién los manejará. quién decidirá. cual es el proyecto que se 

realizará , primero, más_ importante aún, quién definirá las necesidades 

primordiales de la ·regiÓn y de la población por encima de los intereses privados. 

Al venir- los-· .fondos_ provenientes de los financiamientos de los grandes 

organismos, sabemos que al otorgar los mismos los gobiernos tienen que seguir 

sus recetas para crear el desarrollo de los proyectos y de los intereses privados, 

poniendo al Estado y sus recursos en actividades no rentables y sufragando las 

.perdidas de las inversiones privadas, todo esto, obvia.inente en detrimento de la 

estabilidad económica de la población. 

Lo anterior se- puede observar con la asignación de responsabilidades y fondos 

que le toca a· cada parte en cuestión. según el coordinador del PPP, Florencio 

Salazar Adanie, -al gobie-rno federal "le corresponderá aportar los fondos 

necesarios para .. la.<-iníi_-ae~.t.ructura carretera en el sureste de la República. 

mientras que._ los.~invcrsionistas privados ejercerán los recursos para puertos. 

aeropuertos •. via!{:f~'ij:~S.~)·_etc. "~B-

En el pals se· ha-z:vlsto el resultado de los negocios privados del gobierno con 

empresari<?S•_ u~o. ~e' e_Úos fue el carretero, que ahora. al ver su propio fracaso los 

empresarios ·y<h~bCr sido rescatados por el gobierno con capital de la población, 

ceden a este·.últirno ese negocio. mientras estos emprenden otra aventura en 

otros rubros de la economía mexicana. poniendo de manifiesto el claro actuar de 

cada_parte. si ~nalgón momento llegase a fallar el negocio. el Estado asumiría los 

costos y los empresarios las ganancias. 

Podernos observar otra situación que limitará el PPP en detrimento de la 

población del Istmo de Tehuantepec. así como también del resto del sureste 

mexicano, y es la guerra caciquil en la que se encuentra dicha región, 

superponiendo intereses individuales y grupales a los de la población. 

9s Notimex. •inversiones por 30 mil m.dp en el Sureste con el ppps, en La Jornada, MCx.ico. 
D.F .• 16 de Marzo de 2001, pág. 21. 
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Este proyecto que convertirá a México en un subirnperio maquilador, evitando la 

migración al norte llevándole a la población local las empresas. imPlicará a corto 

o mediano plazo una lucha intcroligárquica entre el empresariado ·moderno del 

Norte (Alfonso Romo) con sus aliados nacionales y del exterior, con los 

ultraconservadores del sur, el viejo sector terrateniente y ganadero de ·tipo 

feudal, ligado al PRI, que ya no responde a las necesidades··~el mercado. La. 

oligarquía y los grupos caciquiles, con su nula visión ""empresarial" y sus 

anacrónicos métodos de explotación, acostumbrados a ganar tnil por ciento 

mínimo sin arriesgar absoluta.nlente nada, se han convertido en un lastre -al 

igual que Roberto Madraza en Tabasco- para el libre flujo de capital y en 

particular, para sectores inversionistas más dinámicos que contemplan al Istmo 

de Tehuantepec, la selva Lacandona y su entorno como las aves de rapiña a su 

presa. 

Por lo anterior, podemos constatar todos los intereses involucrados en la región, 

los cuales, individualmente o por grupo, desean obtener todos los beneficios que 

la región posee otorgándoles poder, el cual podrá vencer ante cualquier autoridad 

o ley local o nacional. 

De tal forma, que la lucha de intereses traerá consigo la lucha de proyectos, tanto 

internos como externos, dejando de lado a la población local, esto acarreará 

descontento social, posiblemente disturbios por la posesión de la tierra y los 

recursos naturales que ofrece la región y por ende, retardará el desarrollo de la 

región y su posible inserción en la globalización. 

Mientras no haya un acuerdo entre población, gobierno y empresarios, en donde 

las condiciones de los proyectos sean uniformes y de beneficio para las partes, 

donde haya derechos y obligaciones armónicas entre las mismas y basadas en el 

respeto y engrandecimiento del pais, el PPP será un proyecto más en este Mé.xico 

de autoridad, de poder y no de leyes. 
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3.3.- El Plan Puebla -Panamá, un proyecto para favorecer los intereses 

nacionales y extranjeros en detrimento de Ja población del Istmo de 

Tehuantepec. 

Corno ya hemos observado, el Plan Puebla -Panainá.(P~P).· busc::a-~s~gurar la 

explotación del trabé.jo y los recursos geoestratégicos dC l~ ~cgiÓn, Y·~·Ón_solidaI la 

penetración de las compañías transnacionales, con ·SU· rna~ ."en··.·los'. E;.tados 

Unidos, en los mercados latinoamericanos, en s1:-1 coIIl:pct~.ncia con los 

megabloques conformados por la Unión Europea y el bloque á.siático.' 

Asimismo pretende convertir al sureste mexicano, junto con el país, en·urlo de los 

paises del mundo con más bajos costos de producción ~on _base ·en la 

superexplotación de mano de obra no capacitada y el subsidio al capital privado

ª fin de competir globalmente con los paises emergentes (China, Vietna.xn, etc.)99 y 

otros paises de economías emergentes, como las islas del Caribe, en competencia 

regional directa. 

Con base en esas funciones, el PPP pretende atraer a las industrias 

tra.nsnacionales (mediante subsidios, exención de impuestos y externalización de 

costos) y captar inversión extranjera directa en el marco de una competencia 

despiadada sur-sur. Hacer de la cintura del país, el Istmo de Tehuantepec, una 

'.ria que facilite el intercainbio y traslado de mercancías, productos, personas del 

Golfo de México hacia el pacifico y viceversa100, que las beneficie direct.a.JTlente. 

Podemos observar que el primer actor es el capital privado (protagonista del 

desarrollo); como siempre ocurre en estos casos, el Estado asumirá las 

inversiones de .. alto impacto" que no resultan .. rentables" para el sector privado; 

la vieja fórmula de subsidiar a los podcro~os, '<rc'c~·~:demos el rescate carretero y 

bancario). Así es como funciona el .. Estado nana" del que habla Nea.in Chomsky, 

99 Lourdes Edith Rudiño • .. Frágil. el Plan Puebla-Panamá; hay am.en.a.za.s•. en El 
Financiero. México. D.F .• 2 de Mayo de 2001, pág. 18. 
ioo Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas, .. Sur-sureste, eventual am.enaza para la 
integración•, en La Jornada, México, D.F .• 16 Abril, de 2001, págs. 4 y 5. 
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donde se socializan los costos· y se privatizan las ganancias.101 Reclenternente. ·el 

Banco Mundial (BM) dio un crédito de. 435 millones,. de dólares 'a la compañia 

francesa Electricité de France (ED:f) p~a ii.Oa.tl.ci&.r:inversi~nes·en:M~-~-~ para la 

construcción de nuevas centrales cléc~caS d~'~·iclo co;¡bil~ado~ 
,-. '·' ·- -

El trazo de carreteras y los trabajos de···c~n~truccici~ ·que_ se· de~-~Ollan :en' ·el 

estado, avanzan rápidamente ante _la·· indi~S:~iÓn ;,.·-~1· descorite:hta'· de .. ~i-.;rit~"S- 'de 

indígenas y campesinos que ven_e~· esia.s_·á.~cioríe~ -~na·invasión ~···su-~·-·tic~as~_el 
despojo de sus recursos natur~es y. ta· des~cción de su patrimonio c.¿l~~al~· · 

La supercarretera Oaxaca-Is~o-~uatulco, corno importante·; p_i~~ /de la 

infraestn.tctura desarrollada dentro ··del: Plan Puebla-Pana.niá, -· abElrCa'-·· en su 

vertiente principal. 16 puntos estratégicos de los· cuales la rnaYoriS.:(S:trá.viesa 

áreas pobladas. Este proyecto incluye. el ·ranlal Salina cniz:~~e_h~~a?'tep'e:c. ,-que 

además. se conecta con la autopista·,que va a Chiapas~- S~ga.1:1 ,_dC.rl.~nCias de 

pobladores. en la costa del pacifico_ está en marcha· ta· coristru.é:ción de otra 

carreíera costera que reemplazará -a la actual. 

Según los opositores, al igual que en el resto de los megaproyectos del Plan 

Puebla-Panamá, el gobierno impone nuevas rutas carreteras sin consultar a los 

pueblos afectados y sin importar los medios que se valga para lograrlo. En 

algunos casos llega a ofrecer ha'sta 70 centavos por metro cuadrado de tierra. La 

oferta puede ser mejorada pero las indemnizaciones por los terrenos de cultivo y 

viviendas resultan irrisorias. Con anterioridad el gobernador del estado, José 

Murat, a.JTienazó con recurrir a las expropiaciones si la gente se oponia a los 

megaproyectos e incluso advirtió que podría llegar a la represión contra quienes 

se opusieran a las privatizaciones.102 

Es por ello que el PPP solo favorecerá intereses externos privados y no internos 

sociales como se argumenta en el documento oficial. Los dirigentes de dicho 

proyecto están convencidos de lo anterior, ya que corno lo plantean, la 

infraestructura fisica tiene que aportarla el Estado, pero en lo que se refiere a la 

101 Carlos Fazio. •viaje de Fax a CA. punta de lanza del Pu.ebla·Panamd.·. en La .Jornada, 
MC>tico, D.F .• Lunes 28 de Mayo. de 2001, págs. 10 y 11-
10~ 'W'WW.lospeligrosdelplanpueblapanainá.org.rnx 
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modernización de puertos, aeropuertos y vías ferroviarias existen empresas, a las 

cuales ya se les·· habían·- concesionadO dichc::>s · proyectos.103 Bajo esta postura, 

podernos observar-que a los inversioniStas y hornbl-es de negocios lo único que les 

interesa es· la -renta de la· estructura ya· existente, salvo uno que otro proyecto 

enfocad~ a los· ~ervÍCiO-s, turístico por rnenC.iOO:a:I-- algllno. 

En el ~pp los negocios de turismo convencional (que evolucionan hacia formas 

más ccologiza.das o a formas de turismo de riesgo Y. aventura, pero se mantienen 

en el uso.convencional de playas, ciudades tradicionales, etc.) se potencian con 

nuevas formas de ecoturismo, turismo cultural, agriturismo y ranchos 

cinegéticos, abiertas por los recientes C8.Jllbios de uso de las riquezas biológicas y 

culturales del sureste. Aprovechan con cuidado estas actividades no sólo las 

cadenas transnacionales del turismo y las ONGs ecologistas transnacionales 

como World Wildelife Foundation, Conservation lnternational, The Nature 

Conservancy , si no ta.Inbién muchos de los grupos empresariales del bloque en el 

poder; que apuestan más a este tipo de negocios cuanto más sinergia les permite 

formar con otros procesos incluidos dentro de la reorganización estratégica del 

sureste, como la privatización de puertos aéreos y marinos, la apertura de nuevas 

carreteras, las actividades de bioprospección, la privatización del patrimonio 

cultural, la expropiación de tierras campesinas o la apertura cínica de grandes 

fincas neoporfiristas.104 

De tal forma que, con los grandes capitales asumiendo una postura de 

subastadores del precio de la mano de obra, obvia.inente a la inversa, 

establecerán y harán sus negocios en donde tengan que pagar menos por salario, 

esto llevará a las autoridades públicas que supuestrunente represent.an a la 

población, a derogar todos los beneficios que los trabajadores han ganado a 

través de los años, a ca.nl.bio de un salario devaluado, obteniendo pocas 

probabilidades para tener un empleo y cubrir todas sus necesidades; lo cual 

ayuda a bajar los costes en el álnbito mundial, favoreciendo a los grupos de poder 

en los paises desarrollados y sus empresas, que también afectarán a sus propios 

io3 Robeno Garduño y Juan Manuel Venegas, op. cit. 
104 W'1.VW.ciepac.org 



108 

trabajadores, siendo los únicos beneficiados el sector privado nacional e 

internaciÓnal. Caso de:' RobertO HCl-náncicz, cXdueño de Banamex, Lorenzo 

Zambrano dueño dC cCnl~:~:. Afr~~~~·_:Ro~o .ducñO dC SS:via/Pulsar: Carlos· Hank 

Para imaginar un escen~x:;:~l~~;~:;:.~~·é._~ :r~aliSta de la economía regional en 

funcionamiento. hWia· f~ta'<d.cSgtosar )as ... actiVidBdes lucrativas· y aquellas 

empresas que a.comp~-~~-~}~~~:~~~·n·~-~:~~ión_·: __ de·· Un·:_corredOr: c~nStrUcloras de 

carreteras, de presaS·. hidroelCctriC:as; ... de ~_dUctos petroleros, ·de las plantas de 

generación eléctrica. Acti~dades --~~~ su-maYor parte asociadas al consumo masivo 

de cemento. InfraestructuraS que:u.z:::ia vez terminadas generan despidos masivos, 

pero abren servicios selectivos -y empleo restringido por sus actividades de 

comunicación, transporte, mantenimiento regular de las instalaciones, abasto 

regular de energía (gas, petróleo, gasolina y electricidad). 

Es el caso de todas las gigantescas empresas transnacionales petroleras (Exxon, 

British, Shell, Halliburton), petroquirn.icas, eléctricas (la desaparecida Enron, 

Fenosa), constructoras (Bechtel, Cemex), papeleras (Intemational Paper, Simpson, 

Aracruz), deforestadoras (Cascade), incineradoras (Metal Ciad), agroquirnico

farmacéuticas (Monsanto, Daw Chemical, Archer Daniels, BASF, Syngenta), 

biotecnológicas (Pulsar, Monsanto, Novartis), agroalimentarlas (Nestlé), textileras 

(Burlington, Celanese, Levy's, Guess, Nike), mineras (Kenekott, Nukai, Noranda 

Mining, Minera México, JlCA, BHP, Krupp), comunicadoras y niristicas,:~que.ya 

proliferan en la región del PPP. Todas empresas, de una o de otra manera 

emparentadas entre si, sobre todo a partir de ese poderoso eje de acumulación 

que definen las empresas petroleras, petroquimicas, químicas, mineras, 

farmacéuticas y agroquimicas. 

Originalmente conocido corno .. las siete hermanas", para fines de siglo se habia 

concentrado en tres compañías de mayor escala: Royal Dutch-Shell 

(Angloholandesa), Exxon (nortea.xnericana, dueña de lo que fue Esso, así corno de 
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gran parte de Imperial Oil la empresa más importante de petróleo y gas de 

Canadá) y British Petroleum (inglesa). Si bien, otras empresas intermedias 

continuaban manteniendo un descomunal poder económico: Amoco. Mobil Oil, 

Tcxaco (Estados Unidos), Chevron (dueña de lo que anteriormente fue Standard 

Oíl of California y Gulf Oil en Estados Unidos), Occidental Petroleum, en (Italia), 

Atlantic Richfield Cornpa.ny (Es.tados Unidos), Elf Aquitaine (Francia), Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (Argentina), Phillips Petroleum y Conoco (Estados Unidos). 

Estas mismas empresas se habían ubicado en la producción de carbón y 

minerales (Shell y Exxon}, de energía eléctrica (Exxon y Texaco), de plata.formas 

marinas y diseño de nuevos materiales (Shell y Texaco}, de energías alternativas 

de punta (Shell y BP) y en el transporte de energéticos (todas las empresas). 

Empresas que además se han fusionado con los principales grupos financieros: el 

Chase Manhatta.n Bank como principal accionista de Exxon, Chevron y MObil Oil; 

el Margan Guarantee como principal accionista de Mobil Oil y como el segundo 

más importante de Exxon y la parte de Chevron que pertenecía a Gu.lf ·on y 

Unión Oil of California. Citibank es el principal accionista de Acá.·· Phillips 

Petroleurn, Conoce (comprada por Dupont), Getty Oil y Exxon. Además,· _de este 

grupo petrolero también se desprendieron parcialmente podCros~S empresas 

petroquímicas. químicas y farmacéuticas como Dow Chemical, Novartis. 

Monsa.nto, BASF, etcétera.1os 

Lo anterior, hace suponer que nos convertiremos, sino es que ya)o ·somos, en un 

poder politice y económico dependiente de nuestro vecino del N~rte, en particular, 

y del capital privado mundial, en general. Debido a que la estructura económica 

del país que se plasma en el PPP, no es complementa.ria a favor de una 

autonomía nacional (tanto laboral, como agraria. en la cual ya perdimos), lo que 

se proponen es subordinar la construcción de la industria nacional en función de 

la industria estadounidense, sacrificando la producción de cereales cediendo a 

Estados Unidos el desarrollo de la agricultura. la ganadería y los bosques del 

sureste en función del consumo estadounidense. así como organizar las 

infraestructuras nacionales en referencia al este de los Estados Unidos. 

ios www.ciepac.org 
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Ahí se concentra la mayor parte de la riqueza de industrial. agropecuaria y de 

materias primas de Estados Unidos. El 'grueso-del cuerpo de la economía de los 

Esta.dos Unidos esta· ahí, necesita.:ndc:., nuevas· Y ;eficieriÍ:.CS.·~onexiones eón la 

cuenca del pa-ci1:ico, .para la~.·cu~c.;; -~Ús.pr0~~~-s.P·~i~1:"1.~e;:t~~~s.~es hacia la costa 
oeste o también hacia el Canal de.P~~~rCS'~1ta~r1:~ctU·~~érltC insuficientes. 

Se necesita una conversión del·terriÍo~i~ ~~C~O ·y· de.toda CCá.trOamé:rica en un 

inmenso istmo atravesad'a· de· nU.~.dro·;¡¿;~· C~rr~dor.i~::···de:~-~h,;,dadcs y vías de 

transporte, llenos de loc~e~ ma~.µit~~~~es. :~:~~-e-.: ~p~oYe~h~~ ~)a mano de obra 

barata. 

Estos puentes terTestres prometen operar mediante un sistema intermodal que 

traslada rápida y eficiente mercancías, mediante contenedores que pueden ser 

trasladados de cualquier medio de transporte a otro (barco, trailer, ferrocarril. 

ferrobarcaza o avión), sin pérdida de tiempo y con ahorro del proceso de 

almacenamiento. Dichos sistemas son la nueva infraes'trUctura técnica paralela a 

la globalización de los medios electroinformáticos y al nuevo patrón de 

automatización industrial, un gigantesco sistema robotizado rnundial. No resulta 

casual que las lineas estratégicas de traslado de mercancías estadounidenses y 

asiáticas, entre los polos mas importantes de la economia mundial, sean 

simultánea.mente imaginadas como lineas de ensamble maquilador que permiten 

superexplotar la mano de obra mexicana, centroa.inericana y caribeña, pagando 

salarios extremada.znente bajos. 

Los salarios bajísimos que el capital mundial rnaquilador paga a los trabajadores 

de la frontera norte (1.20 dólar por una hora de trabajo industrial) se convierten 

en salarios de miedo en regiones como Honduras, Guatemala o El Salvador, 

donde el salario apenas alcanza los 25 centavos de dólar la hora. Las recientes 

transformaciones a la legislación laboral en Guatemala, prohibiendo a los 

empleados públicos el derecho de huelga o a los ca.inpesinos el derecho de 

trabajar la tierra en época de cosechas. son un anuncio de lo que se pretende 

hacer, tanto en Centroamérica como México, es expulsar masiva.mente a la 

población ca.znpesina hacia los centros urbanos en calidad de asalariados. Con el 
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PPP se quieren imponer proyectos de desarrollo que no van a favorecer a la mayor 

parte de la población.106 

Asimismo, la producción dedicada a la exportación a los mercados de América del 

Norte. se reorientará, ·por medio del Istmo de Tehuantepec, para que a parte de 

servir en su mayoría a los Estados Unidos, tenga conexión con la Unión Europea 

y Asia, debido a la demanda de alimentos que se requieren en Ale.manía, 

InglaterTa y Japón. 107 

Para los paises de la Unión Europea, ven a México como un puente, y aprovechar 

su situación geográfica, en negocios como son: automotriz, electrónica, medio 

ambiente e infraestructura, simplemente por los tratados que México tiene con 

los paises de Centro y Sudamérica, particularmente los inversionistas pretenden 

utilizarlo como sede y hacer su producción más competitiva para exportar a 

Estados Unidosios, debido a que con el TLCAN perdieron espacios109; de tal 

manera que, usarán la zona istrrieña y -todo el sureste como patio de guerra 

comercial entre los paises desarrollados. 

De darse lo anterior; beneficiaria. a largo plazo, a los Estados Unidos, debido a 

que se integraría- la zona centro y sur del continente con la zona norte, ya 

integrada, surgiendo un solo mercado hemisférico, de mercancias, servicios y, al 

último pero no menos importante, energético, sueño que se ha anhelado por 

nuestro vecino durante décadas. Con esto lograría Estados Unidos tener vigilado 

el comercio mundial, ya que acordonaria todo el Isuno, no solo de Tchuantcpec, 

sino 'también el de Centroamérica, así competirían sus productos ya terminados, 

dejando de lado los productos rncxicanos y centroanlericanos, tomando solo las 

materias primas y la mano de obra, excesiva, barata y no calificada. 

1oe. Javier Malina, •El Pu.ebla·Panamá fauorecerá a EU: experto•, en La Jornada, MCxico, 
D.F., 21 de Junio de 2001, pá.g. 12. 
107 Demiñ.n Cuarte, "'Alta demanda de aürn.entos mexicanos en Europa y Asia"', en El 
Financiero, MCxico, D.F .• 5 de Marzo de 2001, pia.g. 24. 
1oe Felipe Gazcón, "'Impulso al comercio entre México y Gran Bretaña•, en El Financiero, 
MCxico, D.F .• 29 de enero de 2001, pilg. 28. 
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La actual administración en nuestro país busca esa integración, para que el PPP 

llegue hasta Colombia y .Venezuela, lo cual es un tanto improbable debido a los 

problemas políticos que enfrentan a.inbas naciones, pero lo vislumbran a cinco o 

diez años, lapso en el·cual se integraría todo el Continente Americano (un poco de 

coincidencia/ c'reemOs, debido a que es el mismo tiempo en que se establecerla el 

ALCA) ·en todós. los terrenos: W energía, las comunicaciones, los transportes y 

todo lo que dé fluidez al desarrollo económico. 

De tal forma. que vemos el mapa geopolítico concretado, Eje Norte-Sur y Eje 

Oeste-Este. Ya que el PPP teniendo en cuenta todo el Istmo Americano, pretende 

aprovechar la posición estratégica, pues constituye el paso más fácil de la barrera 

continental entre los océanos Atlántico y Pacifico, así se facilitará. el comercio 

internacional con regiones de gran cantidad de habitantes: Centroamérica, con 

60 millones, Suda.rnCrica con 300 millones, Europa con 500 millones y Asia con 

más de mil millones de potenciales .. consumidores"110, solo eso es lo que la 

población mundial representa para los dueños del poder, consumidores. 

El poder se concentra en el Norte y Oeste (E.U., Japón, UE), disputándose la 

hegemonía junto con la producción y venta de sus productos inundando los 

paises de Sur y Este (América La.tina, Europa del Este, África, etc.)que 

continúan en su papel de colonias comerciales trabajando para los dueños, 

haciendo funcionar el mecanismo internacional, lo que mueve al mundo. 

Una. vez más, como el mismo presidente de la República lo menciona. los políticos 

arman los acuerdos, pero los que operan (diriainos mandan y ejecutan) y 

derra.Jllan los beneficios (obtienen los beneficios y derra.nian las perdidas) son los 

empresarios y los inversionistas.111 

1~ Edith Lourdes Rudiño, •Alemania ve a México como gancho mercantil•, en El 
Financiero. México, D.F •• 5 de Febrero de 2001. pilg. 17. 
11o Carnila Villegas Allltmann. •La situación geográfica de Panam.á.. ideal para facilitar Las 
operaciones comerciales de México con paises de AL•. en El Financiero. México, D.F., 5 de 
Marzo de 2001, pilg. 32. 
111 Victor Chávez, •Hasta Colombia y Venezuela, el Plan Pu.ebla·Panamá : Fox•. en El 
Financiero, MC.xico. D.F .• 9 de Abril de 2001. pé.g. 49. 



Creemos que la tendencia de unos años para acá pone de manifiesto que el 

capital privado, lps hombres de negocios, los inversionistas,- so~ l~s- ~alvador~s de 

los paises que se encuentran en el subdesarrollo, ayudad~s«por ios· grupos. en el 

poder politice y económico locales, los elevan a la calidad'. ~~:·~~i~i~~d~~~-. con el 

poder de mejorar la situación que prevalece, desde nlUChós·;·an.Os '·&.trB.S~·-con el 

solo hecho de establecerse en el país. :/>-:.": -· .. ,~/-;:-

La mayoría de la población de la región, aproxi~'!Í·d~ente ·el 43% de sus 

pobladores está asentado en localid~des de--Jll-~n:~s~-~e.;2-.~¡l 500 habitantes, es 

decir, la rnayor parte dC la poblac'ión .vive en,.·"-cOJDUriid~d~_s rurales y dispersas. 

Pongrunos .de ejemplo el café, el PPP, critica:el ·hecho· de que se ha impedido el 

cultivo en grandes extensiones de tierrá·:.para _-_café; este producto ha sido la 

columna vertebral de las· Cxportaciones · agri~ol~s del sureste mexicano y por Jo 

tanto es Ja clave de la economía 'popular_ de esta :i-egión. 

Por lo mismo, cabria esperar que dicho producto fu.era clave en el PPP, porque no 

es solo relevante para México,. se tr8:tá .. c:Ie.r cu~ti~o comercial más importante de 

cinco de los paises centroa.Jllericano_s ···co_nternplados por el proyecto: en 

Guatemala emplea a 700 mil personas; en Nicaragua 280 mil; 200 mil en Costa 

Rica; 135 mil en El Salvador; }11 nifl·H~ridll;as;.io que en conjunto representa 

trabajo para un millón y medio deº cC:ntro~~ricM.os.112 
Toda esta población será agrupada:en·,:p~qiie:f.ias~U:rbanidades, convirtiéndolos en 

mano de obra para la maquila,"· p~ro_ J~'.-~á.s ~reocupante es, que si no son 

tornados en cuenta, se dejará sin opOrfunidad -para la propio supervivencia, lo 

cual solo beneficiará al capital privado, hombres de negocios, etc. 

Se creará una catástrofe, humana· y Ccológica, por pretender elaborar en ta.les 

extensiones de tierra semillas contraindicadas ambientalmente, además de que la 

población se quedará en un vacío, ya que no podrán pertenecer a su pasado, el 

presente no Jos tolerará y en el futuro inmediato no están contemplados. 

112 Armando Ba.rtra, •un cafecil:.o para el Plan Puebla·Panamd•. en La Jornada, MCxico, 
D.F., 31 de Julio de 2001, pág. 12. 
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Pensrunos que no lo saben o si lo saben no lo consideran o no les interesa, que el 

subdesarrollo en que se encuentra la mayoría de los paises es a causa del 

desarrollo de unos cuantos, ellos se han aprovechado de la rnayoria para no 

permitirles el acceso al tan pregonado y ansiado desarrollo; lo que se argumenta 

es que el subdesarrollo es una fase para alcanzar el desarrollo. pero la realidad es 

otra, es la consecuencia del mismo. 

3.4.- La Biodiversidad detrás del Plan Puebla -Panamá. 

A lo largo de esta investigación, se ha encontrado en casi todas las fuentes de 

información que se han revisado a cerca del Plan Puebla-Panamá, la cual no 

definen pero que se menciona constantemente corno una riqueza y ventaja de la 

zona que abarca dicho plan, estas menciones emanan siempre de los 

responsables del mismo, desde el presidente hasta el coordinador. por supuesto. 

de los hombres de negocios interesados en la riqueza natural y/o medio 

ainbiente. ya no solo el petróleo y los minerales, siempre anhelados por los -

Estados Unidos, algo mucho más importante para el futuro. la biodiversidad. 

La introducción de cultivos transgénicos y el saqueo de riquezas biológicas son 

dos de los puntos importantes del Plan Puebla-PanaJTiá. El Istmo mexicano del 

sur- sureste y el istlno centroSlTierica.no, serán un largo corredor para siembras 

de transgénicos. 

Se trata de productos logrados mediante manipulación genética. con tecnologías 

que alteran el desarrollo natural de las plantas y rompen los limites entre las 

especies. con consecuencias para el equilibrio ecológico de cualquier región del 

planeta. pero más si se trata de ésta, considerada entre las cinco riquezas del 

mundo (México se ubica entre los primeros diez paises del mundo por su 

rnegadiversidad y es uno de los cinco que cuentan con rná.s riqueza biológica. 

Alberga entre el 8 y 12º/o del total de las especies del planeta. Es primer lugar en 

reptiles. segundo en ma.Illiferos terrestres, cuarto en anfibios. Tiene 30°/o más de 
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aves que los Estados Unidos y Canadá juntos. En sus bosques hay más de 25 mil 

especies de rnaripo.sas y_ polill~s y no ~cnos de .z::t~l 500 especies de abejas). 

En el ca~o de .. Jos·:.bosques··se combina el· manejo tra~::iiC:;ionS.i_ de .los:-rnismos 

(mediante- pro~~a~ -. .'~berna:mcntales- de-- .ªP~Yo a-- la:~'exPlotación ~~,fol-estal. 
programas ·dC ·-'COn-ti-Of;:. de·,: incen.dios. Ctcéiera)·t -. con la ·perversa·· Prt?M~Ció:r:i : de 

planta~_ion~s-. rOrest~es. que en realidad no son los complejos _ecosiS~~~s que 

nombramos généricamente como bosques, sino monocultivos ~~-~ctos~ 
emplazados. ~obr~ gigantescas áreas productivas (de varias decenas de ~iles de 

hectáreas) que vienen asociadas a la necesaria expulsión de población .rural. al 

desempleo, que se refuerza con la mecanización de la producción forc.Sia.I, 8:1 
empleo intensivo de fertilizantes, pesticidas. herbicidas, ctcC:tera, al desarrollo de 

plagas, al agotamiento y la contaminación de los mantos freáticos, 'a la 

destrucción de la biodiversidad. Es justamente por esto que dichas plantaciones 

requieren establecer severos cinturones de protección y nunca terminan de 

controlar por completo sus negativos impactos ambientales en el exterior. 

"Desiertos verdes" es el atinado término con que la World Rainforest Mouem.ent ha 

caracterizado este modo intensivo de explotar los recursos forestales, capaz de_ 

volver destructivo cualquier especie, sea originaria o no de un lugar.113 

Dentro de este abigarrado progranla de negocios los modernos bioemprcsarios 

(Alfonso Romo y su empresa Pulsar) se dedican a la combinación y búsqueda de 

todo tipo de actividades lucrativas. Por eso el Corredor Biológico también asocia 

el turismo cultural o las mismas instalaciones fisicas de los centros de 

bioprospccción en regiones de la· Selva Maya (corno las estaciones de Chajul o del 

lago El Ocotal en la Reserva Integral de la Biosfera en Montes Azules) a 

actividades _de ecoturisrno. Mientras, otras regiones dedicadas a plantaciones 

agrícolas o corredores de invernaderos, permiten pasear por sus instalaciones a 

los visitantes vendiéndoles el asunto como innovadoras actividades de 

"agriturismo". 

113 ~.ecoportal.net. 
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Esto dará vía libre para permitir que se explote internacionalmente la enorme 

riqueza en biodiversidad de una región que habitan más ·de 60 millones de 

personas. 27 en la porción mexicana y 35 en AtnéricS. Central. La máxima 

rentabilidad saldrá de la rnegadiversidad particulanncnte ·en México .. Se legalizará 

la biopiraÍeria. 

Se estima· que.· las· plan tas medicinales y los microorganismos provenientes del 

sur del m~nd~ contribllyen, por lo menos. con 30 J!lil millones de dólares al año a 

la ind~stria~ Íannacéutica del norte. El 400/o de los medicanientos en el mundo 

tiene Su origen en plantas. De ·esta forma se puede imaginar la importancia 

económica que estas plantas y saberes ancestrales tienen para las empresas 

farmacéuticas y agrícolas transnacionales. 

A principios de los años ochenta, con la aparición de nueva!? ·tecnólogias (la 
"' . -

ingeniería genética. la clonación. el cultivo de tejidos) se·\-· POc:lrl¡:j::: t.Íbi<?ar el 

surgimiento de la biopirateri~. Este saqueo de recursos gCD~tiCos_.;: .. coTrieriz~· de 

manera casi casual mediante empleados de las transnac_ion~~~-.. -~~~d-O~Yi.ajab_an 
a lugares exóticos. >;;;:'···· 
Posteriormente otras c_mpres8:~ -~stablecieron_ c<;>ntact~s~~·~:i:-~~~~-~-~.~~~~.::.~~ige".1.ªs y 

conocedores tradicionales d.~ ~~~ias ~~ zO~~s-~c~~,-~~~:-biO~i~C.~~~~:~~/~;_Sih·~~~~ 
contrato de por rnedio-1C~:.p~gáJ:i·~·sU;t1"1as·S'.~1:1;.{~baj·~---·, ;~~~~6~}"~~1:-~/~"'h:iclusive 

~~i;~i~~:~~~~~~~ii1~EB~g·::,: 
. -·- -, . -.;' ,~_~1~·- ·-:~~-~-·-,:;f.~'-'~" -;,"::···: -~·:·:t ,.,~~' :· .. : .. 

Con este tipo de arreglos piratas, la rCcO~~~-~i·~·Í"i:\~~-::~~F~~-.~~~.~~-)8.~~-~S~isión de 
conocimientos ancestrales son un· rot;~--~.:¿~-~-~~~ü_i:;~t~Ei-/~'i~ieDtC·. ·paso es 

patentar dichas sustancias y rnedicrunentos e~ lo~ Pais~s d~sarrollados de 

plantas de paises subdesarrollados, causando conflictos intercomunitarios, 

además de violar la soberanía nacional. 
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Con este tipo de investigación se argumenta la búsqueda de medicamentos para 

toda la humanidad. la protección del medio ainbiente, el rescate cultural de Jos 

indígenas. Solo demagogia, todos los conocimientos van a los bancos de 

información genética y a las oficinas de patentes. particularmente de Estados 

Unidos; pionero en la legalización de la biopirateria es el Grupo de Colaboracióri 

Internacional en Biodiversidad (ICGB). en realidad es un consorcio de· diversas 

agencias federales estadounidenses que coordina la búsqueda de nuevos 

fármacos en regiones pobres; el ICGB pone corno receptores de las rnu'?sO:-a~ a las. 

universidades y /o jardines botánicos de-E.U •• involucra a universidades a· centros 

de investigación del país donde se r·caliza la bioprospección, pero·'se vale' de eDtes 

no gubernamentales • como Conservaciófi Internacional y otroS:ya ·denunciados 

por biopirateria en diversos paises. finalmente, existe un so~io. c~~.~~ci~; ~.alguna 
multinacional farmacéutica (Laboratorios Merck. Shaman .Pharmaceuticals~· Cte.); 

la mayor parte de los conocimientos productivos y reproductivos. de los pueblos 

indigenas. cuyas culturas por esta xnisma dinámica .4e ·la globalización y la 

privatización comercial, se encuentran en estado ·de: liquidación;11"' 

De lo anterior se desprende lo mils preocupante,. que los indígenas de la región se . 

verán desplazados, ya no solo de sus conocimientos sino de cuestiones 

funda.tncntales para su supervivencia, ya que al ser :manipuladas genéticaniente 

las semillas para la siembra y patentadas por empresas, pero al ser sembradas 

dañan la tierra y matan las semillas naturales~ lo que implica que los agricultores 

ya no guarden semillas para nuevas siembras, si no que dependerán de que se 

las surtan las transnacionales que las fabriquen y comenzará un nuevo ciclo de 

colonización. Al hacer Jos alimentos nanirales más grandes, con sandias de más 

de 30 cm de diámetro d.ificil.tnente se remediará el hainbre, tanto en la parte sur 

del país como en el mundo entero. 

Tainbién la biotecnología que tiene corno principal materia prima la biodiversidad, 

no solo se apega a los alimentos, medicainentos, droga, a.nnas biológicas, sino 

que incluye la búsqueda de innovaciones tan complejas y estratégicas como la 

11 4 José Reveles, •BU:Jpirateria y transgénicos asociados al Puebla-Panamá•. en El 
Financiero, MCxico. D.F .• 9 de Marzo de 2001, págs. 28 y 29. 
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elaboración de microchips biológicos o biochips (con base en el diseño artificial de 

una nueva estructura celular). Implica la tendencia a borrar la frontera que divide 

los materiales orgánicos de· los inorgánicos. incluso igualando serCs'de diferentes 

reinos naturales; una revOlución en la ingeniería de nuevos rnateriale~:·.Y .. ·en ·1a· 
na.notecnologia. Las· propiCdades más complejas de los organi~Mos biOtógicos, 

como la autorep~~ductividad del código genético, podrían iguai~se'··eri :~~8.tcriale~·. 
inorgÍinicos. La autoréproducción de las actuales máquinas alltomátÍ.Cas· o de 

posibles futuras nanornáquinas podría llegar hasta las materias primas 

inorgánicas, los materiales más pasivos del universo, dándoles la capacidad de la 

autoregeneración.115 

Esta zona posee una riqueza natural inimaginable. es tan importante para los 

entes extranjeros. así como también de nacionales. como el Grupo Pulsar, del 

empresario Alfonso Romo, uno de los principales elaboradores del PPP. ya que 

hablando de transgénicos. su corporativo es uno de los lideres mundiales en el 

manejo de semillas de frutas y hortalizas genética.mente -ya sea para lograr que 

un pepino tenga el die.metro de una hamburguesa- con más de cien oficinas en el 

rnundo116; como el Banco Mundial que con su Corredor Biológico Mesoa.rnéricanc:> 

pretende colonizar y privatizar la vida natural, por el hecho de usar los vientos 

que se dan en el lstJno de Tchuantepec, los farnosos tchuanos, como fuerza 

eólica, ta.rnbién por ser la parte del país· donde se registra la mayor precipitación 

pluvialt t7, donde existe más agua, ·para llevar a cabo la industria hidroeléctrica, el 

agua tan importante para cualquier actividad humana, corno lo han vaticinado 

Paul Kennedy y Alvin Temer, los conflictos bélicos internacionales c:tcl futuro 

serán por el vital liquido, que nos corresponde por ser dueños y la cual 

otorgarnos a manos llenas a los que manejan dicho organismo internacional. 

Es así, que podemos observar que el Plan Puebla-Panamá no es un proyecto 

realizado neta.niente por gente mexicana, sino que es verdaderamente un 

i u Alejandro Alvarcz, Andrés Barreda y Armando Bartra, •Econom!a poUtica del PPP"', op. 
cit., págs. 35 y 36. 
2 1e. Andrés Barreda, •El Plan Puebla·Panarná, renovado proyecto porfi.rista•, en La Jornada, 
Me.xi.ca, D.F., 23 de Abril de 2001, pág. 44. 
117 Jennifer González, •Muere de sed el norte del país,· dijicil pago a eu·, en El Financiero, 
México, D.F., 9 de Abril de 2001, 56 y 57. 
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compendio de ideas extranjeras a las cuales solo anexaron unas cuantas locales, 

procurándonos una limosna a cambio de.entrC-garl~s·la riq~~za más irnponante 

que tenemos. 
. . 

~~~~~~fJiSt~~~s;}~2~::~~~2:~~; 
comerciales., Debemc;s · eVit&r: el c~~y'~-J¡~¡~ ~O .. ~~:~ubi~pcrio nortea.nlericano y/ o 

transnacion~, aprove~h~· 10·~-:'.r~c~-i;-~·~~~;~¡;_~;á.ÍCs para bien interno y de los 

paises que viven en las···. misnl~S .·,_.co~dié:i~n~s que nosotros o peores, sin 

menoscabar tanlbién su derecho a ser_ libres y crecer en armonía junto a nosotros 

y el resto de los paises en el -rnúndo. To.das esa·s ventajas que tenemos debemos 

unirlas en redes dentro del país para que todos los individuos del mismo se 

conviertan en beneficiarios de los recursos de los cuales tanto se habla en el pais, 

respetando el derecho a vivir en un lugar digno, respetando la naturaleza, 

cuidando nuestros recursos, evitando la lucha de intereses, que solo atrasa más 

al pais y no permite que se vuelva, junto con su población, en un país libre, 

autosuficiente y con un radio de acción mayor internacional 
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CONCLUSIONES 

Una de las principales intenciones de esta investigación es que sirva de escalón. 

antecedente. o tal vez punto de partida para investigaciones posteriores sobre los 

tópicos que se discutieron aqUi:. Así como- tanlbién sembrar en el lector una 

semilla para que brotara la reflexión dentro de su mente. invitándolQ así a 

analizar los acontecimientos tanto nacionales como internacionales que. aunque 

a primera vista, se encuentran aislados, tiene una gran conexión y responden a 

estrategias personales o de grupo para alcanzar objetivos precisos. ya 

económicos, ya políticos. 

Es por ello, que durante el desa.rrollo de esta investigac_ión fuimos creando varias 

reflexiones y cuestiones para analizar, las cuales nos dejaron las siguientes 

conclusiones alrededor de nuestro tema de estudio. 

PrimerB.lTlcnte,-_esta.rnos convencidos de que·en el lstino de Tehuantepec no debe 

ser constrUÍci~.-U:n· ~al in~~r~ceániC~ .. ·¡,f?~:id~-·a_·-:q~e·cifChB.' obra requerirla de un 

aporte económico enorme, lo cu.al debC·:.~~ér-_·.:d.CStl.riado· por la· administración 

política de nU~stro "p~~ ºa cuestiones _·qu·e::Y:Cq~ie_ren"··S~lución inmediata, corno 

vivienda, U:B:baj~.~- ali~c;=~.UA:~ió~~-.-_educac:=ión·;-_etC~-· y_~l?'or-.end~, no recibir ni mucho 

menos solicitar_ de ·un· país_ extranjer·a-la· ayuda económica, lo cual demandarla de 

México otor~ar ~oncesi~nes, ~n~añando problemas politices tanto internos corno 

externos. 

Asimismo, la construcción implicarla la división del país en su parte más rica en 

cuestiones naturales, llánlese biodiversidad, energéticos, etc., engendrando 

intereses privados tanto nacionales como extranjeros por poseer esa área 

determinada de nuestro territorio nacional, con lo cual perderíamos las reservas 

más importantes existentes en el mundo, aunado a la perdida de soberanía, 

propiciando la injerencia de paises poderosos en la vida del pais y todos los 

problemas que esto conlleva. 
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La región del Istmo de Tehuantcpec, estratégica corno las autoridades la 

consideran. se tiene· que explotar. en~ beneficio de la población local y del país 

entero, con la ,superVis.ión :::.del·: Estado, ~intercoriectán'dola con. otras· regiones 

dentro. de las f~o~t~~aS· .. na~Ío~áles ··e in~·entiv~d~ta. parS. qu.e sirva al comercio 

internacional p~~o o"~in-;_c;¡;nced~~<:_pí-ÍViÍ~·~o~:~ ·cn·t.es ·exi~~o·s-.-. · 

costumbres. 

De no ser asi, esto traerá problemas al país en cuanto a inestabilidad social, 

política y económica.. Estos tres puntos deben ser tomados en cuenta para 

cualquier estrategia de desarrollo que se desee implantar ya sea en el Istmo de 

Tehuantepec o cualquier otra parte del país, siendo así se podrá garantizar que 

los resultados de dicha estrategia serán satisfactorios. 

Es por ello que el Plan Puebla-Panamá, no funcionará en el Istmo de 

Tehuantepec, debido a que es un conglomerado de ideas extranjeras y nacionales, 

que responden a intereses personales y de grupo. Vemos involucrado al BM, al 
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BID, a grupos económicos. grupos políticos, que lo único que están buscando es 

la repartición de las ganancias de los negocios que piensan implementar y 

legitimar con el Plan Pucbla-Pana.iná en la región y si existen perdidas, que las 

habrá, serán cargadas a la población local y del pais, junto con los daños 

ecológicos y sociales que las mismas, acarrean, haciendo trabajar al .. Estado 

Nana", donde .. las ganancias se privatizan y los costos se socializan". 

El Plan Puebla-Panamá, es uno de los proyectos más importantes de la 

administración foxista, que desde sus inicios proselitistas le sirvió como 

estandarte, pero al ser recibida con poca confianza por parte de los Estados de la 

República y de los paises centroamericanos, después de ser presentado dicho 

proyecto recibió muchas criticas, una de ellas este trabajo, comenzó a 

desaparecer del discurso presidencial. perdiendo la aceleración que en un 

principio se le dió. 

Corno pudimos observar en los c&.pitulos precedentes, el Plan Puebla-Panamá, es 

un proyecto orquestado---_ por ·arg_~i~mos financieros, los cuales son lo~ brazos 

ejecutores de todas las po?ticas qi.te emanan de occidente, los cuales son siCmpre 

los entes que tienen ·las soluciones a todos los problemas de cada país, que 

primero los enferman, con su~ recetas y después los salvan con pastillas de 

cianuro. 

Asimismo, las poUticas que en administraciones pasadas se implementaron en el 

lst.rno de Tehuantepec nunca llegaron a concretarse, lo cual, cada una de las 

administraciones siguientes no han podido revertir, ya que persiste la mentalidad 

en nuestro país y en el mundo, de las ganancias a corto plazo y si no funciona el 

negocio se tiene que abortar y continuar en otro lado. 

Es por ello que el Plan Puebla-Panruná., es solo una más de las leyes que los 

políticos ponen al servicio de los dueños del gran capital, para subastar la vida. 

Con esto querernos decir que se les dan todas las facilidades para que puedan 

establecerse en el país, sin ninguna molestia. abaratando la mano de obra, 

práctica de moda en el mundo, que afecta a los obreros de los paises 
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desarrollados. ya que tiene inuchos. privilegios y· ·las ernPrcsas prefieren 

trasladarse a· otros paises donde puede_n pagar. la .oc;~av~ parte de lo que. pagan en 

su país de origen. 

Con esto le~.·-~~ c0~~~1:s~~.r~:?~S-~-~~~-~~-d~i~:~~-~--q~-'~ -~-~~-'- ~-~-~ib_~/ e~_#', c:;1'.·_:p:~d~r ·de 

:a~:;::::~:a::t:f~1ii~~t¡~tt:~~IE!~:~c;L¡,cj~=t~~:r:~g~¡;t~::j:::;:: 
con bajos salario.s, l~ --~obtB.ción· n-~-~:·,~~----~8:~~\·~~~-,--allegei-~~~::·c1-~ ía.S··::.-~~C~tiO~~s 

primordiales para vivir! cornci so_n alirTt~i:i~~Q~:_Vf~e~d~: trabajo. etC~ 

Debido a la economía que estanlos viviendo, :muchas personas están~- siendo 

dejadas de lado, sin ninguna posibilidad para subsistir. Si el proyecto Plan 

Puebla-Pana.iná, no redefine su visión y pone de manifiesto. no solo escrito co~o 

es que está en el documento. si no tangible. de buscar el bienestar de la 

población del sur-sureste de la República, será un fracaso, más que rotundo, ya 

que es un proyecto atnbicioso. pero por lo mismo un fracaso sin precedente. ya 

que aglutina a buena parte del país y su población, la parte con mayores recursos 

naturales del territorio. 

Asimismo. el Plan Puebla-Panamá es la bandera del cambio. pero como ya vimos. 

no existe dicho cambio en el país~ porque los promotores del Plan Puebla-Panamá 

son residuos de la oligarquía que gobernó al país y· no desea soltarlo. Es la 

repetición circular, la superficial renovación de la moda,, a ta· que-tienden todos 

los productos contemporáneos: de la-_ iridustria cultural. Esto me hace recordar a 

Urnberto Eco, la estrUctura del·,corÍs~~ic;,,_porque logra. -dice, '"modificar una parte 

para que todo permanezca -~orrici'~l-~-~~-.· -,,- .. 

Esto le sirve al sistema en c:';2es?:ón porque todos los ca.nibios vienen de la 

estrUctura del poder, en forlna ·descendente, de tal forma que -impide el 

razonamiento en conjunto, por ende la participación de la sociedad en la toma de 

decisiones. 
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De esta forma, el Plan Puebla-~ana.J11á be~eficiB. a nuestro vecino del norte para 

continuar con su h.egerriOnia ·en el·hC:misfCrio americano. Ya que al perder de ju.re 

la administración del C~S.l.dC''PB.ri~é.. con·. este p·~oyecto pretC~d~· acordonar la 

:~~;::'.c;0;~::~~:~~~i~-~~:,~~n~~?~!f !t influencia• de .• otra.potencia 
Así como uunbién· .. ir.·"~~~;~~~~~j~~/~_~:~~~~é·~~~/~~~-··¡;;~~u~s ·~·ara·:\1ri~~10~-~n· ~~ s~lo 
mercado energético·~-. su~~ribic.r{do ;,-a .i: .· lodOi?::·tos. paise.s "para foÍ-tn~: el ALCA (Área · 

de 'Libre Comercio de }~~\~~~~,~-~~~), :· ~~t·C?,·ni~n-do_ su,. poder. econó~icO_· en cada 

uno de ello. Es. ~or: cll-~ _"qUc': Í~s"'·E~tad~s Unidos no apoyaron a· Argentina· en su 

crisis económica reciente;. ya que· el Mercosur, al cual pertenece ésta última, es 

un obstáculo para implementar el ALCA, así, debilitando a Arge11:ti.na 1 se debilita 

el Mercosur, tendiendo a la aceptación de nuevos socios o desapareciéndolo para 

crear una unión hemisférica completa. Como podemos observar, la estrategia 

nortea.inericana está completa con el Plan Puebla-Panamá. 

Tal vez quién lea este trabajo podrá deducir. que como yo soy C1· investigador, yo 

puedo modificar la investigación y llevarla hasta donde convenga con mi objetivo 

óptimo, comprobar una hipótesis. Durante la investigación traté de mantener una 

posición, veraz, contando con los conocimientos que de manera -indiyidual he 

adquirido por lo que he vivido, leido, observado, etc. y los adquiridos·: por las 

fuentes consultadas para realizar dicha investigación, pero., asimismo un 

investigador tiene que adoptar una posición para instaurar un estilo de 

pensa.Jniento, de visión, etc. 

He puesto en el papel las cuestiones_ que me parecen influyeron, influyen e 

influirán en el desarrollo del Plan. Puebla-Panamá, pero si de alguna manera 

tengo una visión distinta de lo ql.Í_e los planificadores piensan, es tal vez porque, 

como muchos, me ha tocado vivir de este lado, dentro de las fronteras de 

La.tinoa.rnérica, donde las cosas se ven. se sienten distintas, se manejan diferente, 

de cómo en los discursos nacionales e internacionales lo plantean. 
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Me parece que el fracaso del Plan Puebla-Panamá.,, no es algo que deba tomarse 

como proyectos anteriores, puede originar inestabilidad en varios ordenes de la 

vida del pafs. A parte de que originaria un gran desastre tanto ecológico como 

humano. al grado de sacar de su lugar de origen a millones de individuos para 

exportarlos como mano de obra en otros países. De hecho ya esta sucediendo, en 

cuantos lugares del país se observan ciudades sin jóvenes y adultos del sexo 

masculino, comenzando el femenino, solo niños y ancianos, porque todos están 

emigrando hacia los paises vecinos del Norte, o la ciudad, porque no encuentran 

las condiciones óptimas para vivir dentro de su lugar de origen. Este fenómeno no 

solo se ve a niveles de cainpesino, obrero, etc., sino también a niveles 

profesionales. 

Si no comenzamos a reordenar el rumbo del país, lo convertiremos, debido al Plan 

Puebla-Panamá, en un subimperio, funcionaremos como capataces del poderoso 

del Norte, perdiendo la poca identidad que nos queda, lo cual marcará el fracaso 

como sociedad, pueblo y nación. 

Es por ello que el verdadero cambio en nuestro país no debe venir de las 

instituciones públicas las cuales ya han probado su ineficacia, no debemos 

esperar que el cambio en nuestra sociedad venga de un reducido grupo de 

personas; este debe venir de la sociedad. 

Debemos buscar la manera de obtener medios de comunicación, para poder 

informarnos y comunicarnos entre sí. Esta tarea. no debe postergarse :más, no 

debemos esperar a que sean los medios de comunicación ·actuales, las empresas, 

quienes tengan que comunicarnos, ya que debido a ese tipo de sistema y como 

todos sabemos, los medios de comunicación son poder y control, politice, 

económico, social, educativo, etc., así tendremos el bien supremo de esta nueva 

economía, la información. 

Porque, desgraciadrunente, en el sistema en el que esta.inos educados, se nos 

enseña a sobresalir de manera individual, a luchar contra los demás para lograr 

nuestros objetivos y que si no lo lograrnos, no es ni por la estructura ni por los 
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demás ~s por uno mismo. de tal forma, que el cul¡)able es .un solo individuo y la 

estructura se lava las manos ya que no tiene n~da qUe. vei con la m~era· en que 

se desarrollan las cosas. 

. ' . •;. ,_,·-

De tal ~<?~ª-que, _si -~oS- ~~~~~-~,r:'1~~:~. ~~~~~~-~~~~p-~-~-~:~~-,i~~-~~~~#·:.~~-::~~bo de, 

~a:bl::~::: e;~e::::e ·:::::::::p:jfüct;t~;~;~~t~~:~~~~-'t~f 4::~i:~:~::b:: 
dentro del mundo, y con ello podr~m~0~-~:~~~-~~:!~~-~~~~1-i~~~~i#~-~~~-~·~ .. ~~~~-C--'Ya'.·_~on 

::::::~:~~:;:~:. ~::;::~:'.:::::d~:s:4tiili~~~t I~ii~~~s=~~tj:::~! 
Debemos crear instituciones nuevas·q>ie p~:J~~it,;,~~ .. ~;;f;;;.;<ls de'.gobernar, 
nos ratta mucho para pensar que somoS. úll':.P&.iS~,'dCmc>Cré.tfc·o;;.ia~·d~InoCI-aCia no 

:á:~::::s::li~i::::i; d::~::sd::l~~tfü:~til~~tii,;;;¡;t~ qu~ert~~a muchas 
::_~}.~~'~·. -~·,.~, .. ~. ;~t~," -

~~ªª~~.~~~~;i2~~~,~l!~~~3~ 
incluyente y no excluyente. . -;-;:~J;~:~jf?~~, }f~~:~~¡:s~-:~·- . 

· .. ' ~><: ......... :.:· :':.·,: '' '.. .- . 
De esta forma. la nueva sociedad· ser_á.:·1~~fu~nte de donde emanen las ideas para 

cambiar a nuestro país, lejos de partid~~ .políticos, que solo gastan el dinero de 

los contribuyentes y que se· rnultiplica.D- como tantas enfermedades en el mundo. 

Dejando de lado a las instituciones públicas las cuales ejecutan pero no cxiste_un 

responsable de las fallas en l~s poÜticas de desarrollo. 

Por lo anterior, se podría cambiar el Plan Puebta-Pana.rn.á, por un plan interior, 

que solo abarque a la República, explotar las ventajas de cada región del país 

para conectarlo de tal forma que los beneficios no se centralicen, así corno 

tampoco las decisiones. El país tendría otra fisonomía. debido a que cada región 
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contribuiría con su potencial especifico y los· beneficios serian extensibles a la 

población local y por ende, a la población ·del país .. 

Ya habiendo levantado el nivel de desarrollo del país, con ·un· 'crecimiento 

inteligente en todos los iunbitos, se·PC:,driB: reali..zai~·u'n. ~c~~~d~ de;.,.-dCSarroÜÓ con 

Jos paises de Centroa.rné.rica, -~¡~-rripr~- que dich·?.s ·:p'itl~-e~~:=_:h.~Yc~i( obtenido un 

desarrollo similar al de nucs-~o país; ,dicho ~-cue-~d;,~~bi'éD~--~-~~-~Odrla extender 

hasta Argentina, de lo corÍ~ari~,"-el Plan ~ebi~--Pait~é.-~---~-i¡~;plÍ;á' -s~· -objétivo de 

unir a los pai~es centroamericanos con México~::ci~:-~~Ci~:-~~Ü.~-'/1u~sU.o·_P~s sirva 

de puente a las. gr~des corporaciones euro·~~~s ~r.: __ ~~i_¡~~~~:rP~8: . q':1~ esos 
productos pu~dan entrar a Estados Unidos y Canad~·-P~T«~~'Cii~· d.el TLCA~. corno 

lo explicarnos en capítulos anteriores. 

Me parece que de esta manera podrirunos cambiar el ~m~~' ·no; s~lo_ ·del Plan 

Puebla-Panarná,·si no también de México, de los p~sC~.:~:~~~~~-~e:f¡(;a.n~s.y ·de 
toda América Latina, para poder tener un papel - importante·:· e~.,~ el contexto 

mundial. 

Para reali.Za..r este estudio partimos de la hipótesis de la·pobreza.:en-el Istmo de 

Tehuantepec y las desigualdades socioeconórnicas UmiiE.lr_~·- lÓs ·benefiCioS. del 

Plan PuCb1B..:.pana.má como estrategia de desarrollo -de lá" ·acriútl:~administración 

favoreciendo a· los intereses extranjeros en la región; con ·e1 oJ?jetivo primordial de 

analizar las limitaciones del Plan Puebla-Panamá como estrategia de desarrollo 

en la región: dCl Istmo de Tehuantepec. 

Tomando en cuenta el.párrafo anterior y con base en los capinilos precedentes 

hemos demostra~~;nuestra.postura. Debido a que hemos podido constatar que 

los proyectos·. qü~.· -en décadas pasadas se implementaron en el Istmo de 

Tehuantepec, ieJos d~\1in:;a.Tlo como una de las regiones mils importantes del país 

para llevarlo como punta de lanza en el desarrollo del sureste, lo han sumido en 

el atraso. 
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Así corno también el hecho de que las mismas autoridades del país, no le han 

otorgado la importancia debida tomando en cuenta los antecedentes que se 

tienen de la región, todos los intentos de potencias extranjeras por construir un 

canal interoceánico, para ayudar o en un caso más extremo, suplir al de Panarná, 

por las condiciones geográficas que como ya explicarnos en el primer capitulo son 

inmejorables, ocasionando un olvido sistemático de la región. 

como pudimos observar en el primer capitulo vimos las debilidades del lst.Ino de 

Tehuantepec y las posibles limitantes de la región para aplic~ una estrate·gi8: de 

desarrollo tan ambiciosa corno el Plan Puebla-Panamá, con base en .esos datos 

podeino.s afirmar que los intereses tanto de la población local como de los 

empr:-::_sá.rios _nacionales y extranjeros y grupos políticos internos y externos corno 

entes· financieros internacionales chocarán de tal forma, que sino se llega a un 

consenso en donde los intereses de la población se atiendan y los proyectos del 

Pla.D: .. Puebla-Panamá no afecten su modo de vida y su porción de tierra que les 

corresponde, desplazándolos del lugar y haciéndolos emigrar a otras regiones y 

convirtiendo a la población en desempleada, traerá consigo un efervescencia 

social que desembocará en un estallido social de proporciones inusitadas, 

tomando en cuenta los problemas militares y políticos aledaños, el problema se 

diseminará por toda la República. 

Asimismo, con el Plan Puebla-Panamá y tornando en cuenta el Plan Colombia, 

los Est.ados Unidos pretenden acordonar la zona para que no exista influencia de 

ninguna otra potencia dentro del Istmo centroamericano, que de alguna manera 

afecta su seguridad nacional, es por ello que mediante dicha estrategia y con el 

grupo en el poder en Panamá, tiene los elementos necesarios para seguir 

controlando la zona de facto. 

La población del Istmo de Tehua.ntepec, una población que sigue perteneciendo a 

la primera ola, una sociedad agrícola, quedará fuera del desarrollo el cual, según 

los planificadores del Plan Puebla-Pana.Jná, es para las personas de lo contrario 

no es desarrollo, ya que, si bien es cierto que las empresas que se han alojado en 

la región están aprovechando la mano de obra barata y en exceso que tenernos, 
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tal vez funcionen dentro del engranaje del Plan, pero la población que viene atrás, 

que se encontrará con plazas de trabajo con un grado de ·superespecialización, 

sino es ~ri~n~~~·desde este momento, tendi-á mu~ ~~c~s p~~ibÜid~dcs·de entrar 

en cL supuc~t-o desarrollo que el dicha estr~teiiS:- preS,o~S..,/ tr¡,_~ÍadartS:_-de· una. 

sociedEid d~ :PrÍmer~ ola a una sociedad·d~ tCiCe~~'~}S.:~:_-.>bS.~~d·a·e~{l~:información, 
sin iteceS.Útád del -trabajo de fuerza, cri graxid~s. P!:~PO~ci-~ri~-~:·, -

Asimismo veremos, ahora con mayor rigor, el detrimento de la población del 

Istmo de Tehuantepec, en favor de los intereses econórnicoS ~riV~-do~· ~anio 
extranjeros como nacionales, que con los negocios que hemos:__- ciiado ',en' el 

capitulo anterior, solo buscan la renta de los mismos, la ga.nanci.~:. inmediata. 

robándoles su sabiduria milenaria, robando sus tierras. que son de su propiedad 

porque siempre han estado ahi. despojándolos de su medio de subsistencia. para 

implementar carreteras, empresas maquiladoras, plantas eléct:ricas, que si bien 

les darán trabajo, solo será temporal, debido a que no están preparados para la 

nueva tecnologia y la nueva forma de crear la riqueza y el bien más valioso, la 

información. Tan es asi esa situación, que la población istn:ieña no tiene la más 

mínima información acerca del Plan Puebla-Panamá, ni tB.nlpocO de cuáles serán 

los proyectos, si afectarán el medio a..J1lbiente, que en otras regiones ya se ha 

demostrado y todo el ecosistema existente en el Isuno de Tehuantepec. 

Con todos los elementos que hemos incluido en cada uno de los tópicos que se 

tocaron en este estudio, así como con las alternativas que al principio de las 

conclusiones aportarnos, nos parece que hemos dado una visión acerca de la 

problern&.tica - que vive el Istmo de Tehuantepec, ejemplificada en nuestra 

hipótesis y a lo largo de nuestra investigación, además tratando de aportar un 

poco de conocimiento a nuestra escuela, a la Universidad en su conjunto y para 

la población en particular; de tal forma que lo que argumenta el Plan Puebla

PanB..ITlá, solo será. para saquear a la población local y al país en su conjunto, 

tenemos que ca.ITibiar el rumbo de dicho plan, de lo contrario se habr&. creado el 

Plan perfecto para destrUir los bienes más importantes de una Nación, su 

población y sus riquezas naturales. 



130 

BlBLJOGRAFfA 

Alvarez Alejandro, Barre".fa Andi-és y.Bartra Armando • .. Economla Polltica del 

Plan Puebkz-Panamd"; EcÍ. lTACA, México, 2002, 109 pp. 

Arellano 'Ga.rCia;''_ Carlos, .. Derecho Internaciory..al 'Público·, 1 º Curso, segunda 

edición, Ed .. Porrúa, México, D.F., 1997, 837 pp. 

ArelJ~o--"Gal'.'f?'ÍE:'-•-.Ca.Tl~s. "Derecho in._.t~rnacional Público•. 2º Curso, segunda 

edición'; Ed~ PorrUa~ México~ D .. F., 1998, 942 pp~ 

Barrios·- C .. Roberto y López Matus, ConstantinO, "El Istmo de Tehuantepec en 

la encru.cijadc:l. ·de: la Histórkz. de. Mb:id,~. -:Ed.· Libros de México, México 1987, 

299 pp .. 

Benftez Fuentes, Raúl, "El Problema de la _creQ.ci.ón de nuevos Estados dentro 

del Estado Federa[•, UNAM, Facultad de J?erecho y Ciencias Sociales, México, 

D.F., 1944, 57 pp. 

Bonamusa, Francesc, .. Puebl~s ~:·!fci.~io-n.·~~~e-~)~~-BalCanes, siglos XIX-XX". Ed. 

Editorial Síntesis, Madrid,· España; 1998¡' 20.7pp; 

Carrel. Alexis, .. La indógtiita ,:d~z .. 0• !-fof'!Íbre~;º.- cuarta edición, Ed. Editores 

Mexicanos Unidos, México •. D:J'":.~2o~X; 2?2~i · 
Chomsky. Noam, .. PolltiCCz.;Y-~l~~~··c:ift.ñ..e~"~~l SÍ.gloXX", segunda edición, Ed. 
Ariel, México, D.F. J.995, i~iSp~:i~:-J--·,: ·. · .-- -
Chomsky, Noa.m., .. Lo que',~~-~~~~.fe _quier:e. ~l Tío Sam", segunda edición, Ed. 

Siglo XXI Editores, México,·D.F:.1.995/136 pp. 

Chomsky, Noam, "'S~c~~c;~ .. ~,~~,.;.~~-·j¡.d.'e,;.¡ocracia", Ed. Siglo XXI Editores, 

México, D.F .• 1997, 150 pp. 

Chomsky, Noam, "Pocos prósperos y muchos descontentos .. , Ed. Siglo XXI 

Editores, México, D.F., 1997, 122 pp. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, .. Derechos de los pueblos indlgenas: 

legislación en América Latina", Ed. CNDH, México, 1999, 709 pp. 

Dieterich, Heínz y Chomsky, Noani, "'La Aldea Global•, cuarta edición, Ed. 

Txalaparta, Tafalla. Abril 1999. 

TESIS C()~T 

FALLA üE tJnIGEN 



131 

Farnworth, David y Mackenney, Ja.IlleS.,, •Las Relaciones Estados Unidos

Panamá, un estudio polltico•, Ed. Ediciones Gernika~ Mé":ico, 1986, 322 pp. 

Fernández Mac Gregor, Genaro, .. El Istmo. de· Teh'u'antepec y los Estados 

Unidos•, Ed. Elede, México, 1954, 228 pp. 

Gal.cano, Eduardo, "Las venas abiertas.de-ArnéricCz Látina•, -Ed. Siglo XXI 

Editores, sepniagesimoprimera edición· 1999;."M~CO~ ·O~F.'; ·.48Et :pp. 
Gonzá.lez Ramirez, Man~cl, "El codici'ado Istm~ <1-.e ··.T~~~~nt~~ec•, segunda 

edición, Ed. Secretaria de Obras y Servicios,.:c~le~c. Metr~p~_litana, México, 

D.F., 1973, 143 pp. 

Martinez. José de Jesús, ... La invasión de Pananiá"', ter~cr~ ·edición, Ed. U. de 
G., Guadalajara, Jalisco, México, 152 pp. 

Ort.iz Wadgymar, Arturo, .. Aspectos de la econom~ del_Istnio de Tehu.antepec•, 

.UNAM, Ed. Instituto de Investigaciones Econónl:Íc~~.~~"'~~c~~ D~F.,,_1Q71, 144 

pp. 

Ortiz Angulo, Ana, •Método y Técnicas :. de:~ Jnv.estigaci6ri en las Ciencias 

Sociales·. segunda edición. Ed. UNAM,. CCH :·~a~-~~p-aD/'.M'éxÍco~_ 1994, 180 

pp. . . .... ~~: .. L .. : . 
Palacio Mufioz, Víctor Hugo, "'Te~deryc~. cJ._~.: lc~7Jf.~T;_~in~~;~~~-i~~~~.:-~~··¡,;·forma 
de acumulación en México: 1984:1994-. E:cÍ;· ClEST .. ~:,ú.i{uÁ'cH:;.R.;porte N" 30, 

Junio 1996, Chapingo, Puebla. '' ·';•:o::: '~'·•·· e',.: •.\' J•;.:~:~: ·•:º;/ • ... 
Reina Aoyama, Lcticia (Coor·d~i:i~~~~~.>:~·'.:~~~~-~0-~-~~~)~'~h~-~~\~O~~~;;;_d:.-?z Istmo de 

:s~:~:~=:~. 1=~:~~ 9~!~!l~t:1~}~:~5~~¡f~~itl~~:~;~9:d~5~=i~;ones 
Castilla, Madrid, España, 1962,°433 pp. 

Rodriguez J., Nernesio, "'Un sueño córtesiar:iO: el.Istmo de Tehuantepec•,, Ed. INI 

y PNUD, en Estado del desarrollo económico y ~acial de los pueblos indígenas 

de México, 1996-1997, México, 2000, 550 pp. 

Rojas, Basilio, "'La. Rebelión de Tehuantepec•, Ed. Sociedad Mexicana de 

Geografia y Estadistica de MCxico, 1964. 

Soler, Ricaurte, "'Panamáª historia de una crisis•, Ed. Siglo XXI Editores, 

México, 1989, 119 pp. 

Toffier. Alvin, "El Shock del Futuro•, duodCcima edición, Ed. Plaza y Janés, 

España, Febrero 1998, 513 pp. 



132 

Toffier. Alvin, .. La. Tercera Ola•, quinta edición, Ed. Edivisión,. México, D.F., 

1981, 494 pp. 

Toffier, Alvin y Heide, •Las Guerras del Futuro•, quinta edición, -~d·.- Plaza y 

Janés, Barcelona, España, Noviembre 1998, 416 pp. 

Wurster, Anton, "'Los Balca.nes del Mediterráneo•, Ed. ·Editora-. NS.cional, 

Madrid, 1954, 150 pp. 



133 

HEMEROGRAF1A 

Abascal y Macias. Rafael, •partidos pollticos- _en el ocaso., rn.egatendencia 

mundial•, en El Financiero, México;.D.F., 13 de-Diciembre de·2000, pág. 57, 

secc. Política. 

Abascal y Macias, Rafael, •azobO.lidacÍ y -Gobie.ritó; cambio de pérfiles en 'AL•, en 

El Financiero, México, D.F., í4 .. ct~·.M~y~\d·C:2-001)Pág. 79, secc. Politic~.
Aranda, Julio, •La. ruta de lci ~i;;eria·i~dcg~~-e·;:,:.Méxf~'a:. en;Proceso, México, 

D.F., 18 de Febrero de 2001, Pá;si·22)r2'3 .. 

Arroyo, Marco, •El Caro:2l_: ci.-:· ~n~-~~-f-~~~-a~_~fi~--~~ .' er:i :·~l. '::·~~-~-~iero; _Méxic.o, 
o.F., 12 de Diciembre dC-·}999/pág;,28'.Y.:29/~eCC: in·t~~~cion:U .. : · 
Avilés, Karina, •Aportari, i~ti~dc;~~;¡. p¿¡,zi;;'d;;--:. ~9%~-d~·.:· conoci~iento ~i~ntlfico 
del paes•, en La. Jornad~;-:M~~~~_\D.F~/:~~!::d~-'.E~·~-~C{~l~:~2·001,_·.,p'ág~_~á1·~:··:.~ccc. 
Sociedad y Justicia. 

AvilCs, Karina, •Fox 111a.ñ:tiene ez"proy:eeto ecoriómico de sus'a.ntecesor"es·~ en La 

Jornada, México, D.F., 28 de Mayo de 2001, pág. 14, secc. Política. 

AFP, •panamá no negociará la presencia 111Uitar de E.U.,, reitera Moscoso•, en 

El Financiero, México, D.F., 1 de Diciembre de 1999, pág. 48, secc. 

Internacional. 

AFP, AP, •china no se adueñará del Canal de Panam.á: Ka-Shing•, en El 

Financiero, México, D.F., 5 de Diciembre de 1999, pág. 22, secc. 

Internacional. 

AFP, varias, •concluyó la presencia 111ilitar de EU en Pana111á: Winchel•, en El 

Financiero, México, D.F., 13 de Diciembre de 1999, pág. 99, secc. 

Internacional. 

AFP, •obtuvo Japón exclusividad en Chincotepec•, en La Jornada, México, 

D.F., 2 de Enero de 2002, pág. 20, secc. Economía. 

Barreda, Andrés, •El Plan Puebla-Panamá, renovada proyecta par:firista•, en La 

Jornada, México, D.F., 23 de Abril de 2001, pág. 44, secc. Sociedad. 

Bartra, Armando, •un cafecito para el Plan Puebla-Panarná•, en La Jornada, 

México, D.F., 31 de Julio de 2001, pág. Secc. Política. 



134 

Becerril, Isabel, •Desarrollo sustentable y con suficiente empleo, en 25 años•, 

en El Financiero, Méxic::o:' D.F., 8 'dc:Marzo_de 2001, Pág. 13, secc. Economía. 

Chávez, Víctor, •El c~pital ~u"!~~.º:•~ .. ~ .~~eua fuerza mexicana, dice Fax•, en El 

Financiero, México, D.F.,-ao de Enero'dC_2qo1, pág. 14, secc. Economía. 

Chávez; Victor, •JnyectarÓ:n/~~-rrl.bre~·,·d~~}'tef¡~cios inversión de 8 m.il rndd al 

paes•, en El Financiero, _Mé.~c~~-,~ .. D~~F~~ "·~cr: de Marzo de 2001, pág. 12, secc. 

Economía. 
•• __ 4,._ -., ·,, .-

Chávez, Víctor, •Hasta C~~~-~-~~!~ ~~-~é~e_ia,. e'z Plan Pu.ebla·Panamá: Fax•, en 
El Financiero, México, D.F.,'-9 d~_;;;Ab~t de:2001, pág. 49, secc. Internacional. 

Chávez, Víctor, •Fax ate~d~-~d_·;~z_.fB~.~-i~istird en· la apertura eléctrica•, en El 

Financiero, México, D.F;, 24.·d~<MáY.o·.dC.2001, pág. 13, secc.· Econornia. 

Chávez, Victor, "'Exhorta.'EÍ S~z;;:z"cJ.·~~~id ·Fax a· d~fi~ir e( Plan Puebl'a.-P_anamá•, 

en El Financiero. MéXlco."" o·~·F., 15 de Junio de 2001, pág. 34,· secc. 

Internacional. 

Chávez, Victor, "'En entredicho la viabilidad del Plan Puebla-Panamá•, en El 

Financiero, México, D.F., 18 de Junio de 2001, pág. 26 y 27, secc. Economía. 

Calloni, Stella, "Moscoso nombró a Endarci Juez de la Suprem.a Corte•, . en La 

Jornada, México, D.F .• 29 de Diciembre de 1999, pág. 30, secc. El Mundo. 

Calloni, Stella y Martinez, Fernando, •cargado de desconfianzas, eZ. traspaso 

del Canal de Panamá•, en La Jornada, México, D.F., 30 de Diciembre de :1999, 

pág. 39, secc. El Mundo. 

Casen, Jirn y Brooks. David, •BM: subió 82% el número de--me?ci-canoS en 

pobreza extrema•, en La Jornada, México, D.F., 2 de May~ de-2001,_p~g. 15, 

secc. Política. 

Castellanos, Antonio, •México, con el mejor estatus ec¡,nóm.i~~) ~e\A.~.~rica 
Latina, según OCDE y BM•, en La Jornada, México, D.F., 17 de Mayo de·2001, 

pág. 24, secc. Economía. 

Castellanos, Antonio, "'Bajos ingresos y desempleo en México: OCDE•, en La. 

Jornada, México, D.F., 4 de Junio de 2001, pág. 23, secc. Economía. 

Delgadillo Barcena, Mayela, •crece el abismo tecnológico en el Mundo•,. en La 

Jornada, México. D.F., 3 de Enero de 2001. pág. 19, secc. Economía. 

Duarte, Oemián, •Alta demanda de alimentos mexicanos en Asia"", en El 

Financiero. México, D.F., 5 de Marzo de 2001, pág. 24, secc. Economía. 



135 

Estévez. Dolia, •Méxi.co, fuente primordial y segura de energla para Estados 

Unidos•. en El Financiero·. México, D.F: •. 18-·de·MS:yo dc,200l~·:pág~·· 12. secc. 

Economía. 

Fazio, Carl'?s~ 

-. .- -. . --· ":: ~.: 

•En_ .;uerta, rnillo~~~~-:~ro~e_~~~----fo~t~:.:::~-ª-~~-::·.~1:·. ~e:S~rro~lo ·y 

modernización de Chiapas· Y: el. sureSte·,·'·ert":·~-~-JOrnadS.,·: Mé~~o, D.F •• ---9 _de 
:-·"'.", 

Fazio~ Carlos, •Ez Plan fuebla-Pana;.;¡á::'.-.é~bJlia·.-:«d~:~.¡.:.c,~-ii-d;,;l:CQ.pi.iai.'.en contra 

de las. Guerrillas del ·sureste•,_ c:n -~ :J~-~~:;:fa:,.:~;~-~~~::~~F~-~; .lo ... de:Enero. de 

2001, pág. 7, secc. Politica. 

Fazio, Carlos, •Bush aprueb~ l~s pl'a.nes\:1.·;;_:F"O:;d_pc,.;.~~e'.se privatiza el poder•, 

en La Jornada, México, D.F., 26_ de Ener~ d~::20~·1·;-~á-g;·:·a. SeCc. Política. 

Fazio, Carlos, •viaje de Fax a CA. pu.nta.'de:.:ianzci,del Pue1¿1la-Panamtf¿•. en La 

Jornada, México, D.F., 28 de Mayo de 2~q1·, ·~ág.;·10,_ seé::c~ Política. 

Galán, José, •Por la globalización generador~ de no ·empleo, millones de 

mexicanos son uistos como inútiles•. en La. Jo~ada, 2 de Mayo de 2001, pág. 

1 7, secc. Política. 

Galeano, Eduardo, •Los valores _sin precio•, e~ .La Jo~ada, ~9._d~ Enero de 

2003, pág. 48, secc. El Mundo. 

Garduño, Roberto y Venegas, Juan Manuel, •Esta'!'-os. ·del mismo lado que el 

EZLN: Fox•, en La Jornada, México, D.F., 13 de Marzo de 2001, pág. 16 secc. 

Poli ti ca. 

Garduño, Roberto y Venegas, Juan ManuCl~ •súr-su.reste. euentU.al am~naza 

para la integración•, en La Jornada, 16 de Abril de 2001, pág .. 4; secc. Política. 

Ga.zcón, Felipe, •Impulso al comercio entre México y Gran Bretaña•,· en El 

Financiero, México, D.F., 29 de Enero 2001, pág. 28, secc. Economía. 

Gazcón, Felipe, •Descartan mayor restricción o regulación a los capitales•, en.El 

Financiero, México, D.F., 19 de Marzo de 2001, pág. 34, secc. Economía. 

Ga.zcón, Felipe, •Poco fauorabltf! el AL_CA para paises de América Latina•, en El 

Financiero, México, D.F., 26 de Marzo de 2001, pág. 35, secc. Economia. 

Gazcón, Felipe, •El ALCA, estrategia estadounidense para contener a Europa•, 

en El Financiero, 20 de Abril de 2001, pág. 13, secc. Economía. 

Gazcón, Felipe, •Dicta el BM S reglas para consolidar el crecimiento"'. en El 

Financiero, México, D.F., 23 de Mayo de 2001, pág. 12, secc. Economia. 



136 

Gazcón. Felipe, •México y Centroamérica maquillan el Plan Pu.eb.la-f'anamá•, en 

El Financiero, México, D.F., 2s· de· ·sePtiembrc_. de"· 2001·, PáS~.· 19'; secc. 
-· . . . - . 

Economía. ' .- -· . :'" 
~. . : . '. -- -..... ·<- . ,,_' . -._. --- ·. 

Gil Olmos, José, •Fondo y trasI,ond~: __ d~l:;_~'!2'1.,::·PU"eblC:z~pá"~:ti~-.-:.-eñ:·~oc·eso, 
México, D.F., 11 de Marzo de 2001i/pág;:3sc40;:: .. -.. ,';>:-~;;_; --·:::;_,_.:· 

~::neza:::::· •• ~;; ;~~::~;;o?~~§:;~t..1t:~~:~~l~~~i,~t!:~:::;: 
pág. 30, secc. Economía. ';_" ·,;,.~--<.{_!~.~:- :~.::h~ :-?· __ ,:~\:.:~~:;;-;-:/,~ ro·~,. .. 

~1:;:: .. :~g;~;~n:::;~. ~:::·;~f ~á~~~~~~d~t'.~~~s~frt~~'::c~~ 
Economía. 

·; .. -;:, ... -:.::.~:.- .. , ~:---~--

::·-·.::,:-' 

González A.mador, Roberto, •PjOg_rarr:~·:-~~;-·_.!fBé:?·~:~~;;·:~~l.~~~~~~ pa~a.-:SU~;s~~~~te~ .. · 
en La Jornada. México. D.F ... 5 dC:E~~iO d'c'--200.i/Pá.~~·;}7:-:~ecc.· Econ~~ia~ 
González Amador. Roberto. •pze"!:~··'..Ub~_~';,.ú~~c~Ó;;,-del .capÚal financiero,, pla.~tea 
el ALCA•, en La Jornada, Méxko, _ _D.F:, ·20 de Abril de 2001, pág. 22, secc. 

Economía. 

González García, Roxana, ·c~is eT!(!rgética -y migratoria en California•,, en -El 

Financiero. México. D.F., 24 de Mayo de 2001. pág. 32, secc. Internacional. 

Gonzá.lez, Jennifer, •Muere de sed el Norte del pa!.s; dificil pago a E.U.•, en El 

Financiero. México, D.F .. , 9 de Abril de 2001, pág. 56 y 57. secc. Sociedad. 

González La.ra, Mauricio, •El Canal de Panamá, adiós a EU ..•. ¿Hola a China?•,, 

en El Financiero, México, D.F .• 13 de Diciembre de 2001, pág. 98, secc. 

Internacional. 

Gonzá.lez Pérez. Lourdes,, •sin fin,, la liberalización comercial; hay ga~dores y 

perdedores: Moore•, en El Financiero, México, D.F., 10 de Septiembre d_e.2001, 

pág. 22 y 23, secc. Economia. 

Herná.ndez,, Angelle, •En el· campo no pasa nada,, ni .habrá- estallido social: 

Usabiaga•. en El Financiero, M~co, D.F.-,"s de.Ago~t_C? ~c_,2001,.pág. '12. s_ecc. 

Economía. 

Martinez, Fernando, •conmen1.oran panameños la invasión de E.U. hace 10 

años•, en La Jornada, México, D.F., 21 de Diciembre de 1999, pág. 58, secc. 

El Mundo. 



137 

Mendoza. Alejandro, •auerrilleros del EPR intensifican presencia en Estados 

del sureste• .. en El Financiero, México, D.F .• 16 de Febrero de:2061,.pág. 39, 

secc. Politica. 

Malina, Javier, •El Puebla-Panamá, fauorecerá a E.U.: exp~rto•; ·~n ~· JÓrn.aé:la, 

México, D.F., 21 de Junio de 2001, pág. 12, secc. Politica.-

Muñoz E., Alma, •Enorme disparidad educatiua y de s;;.i,id.~~;,_::}4é;d:d;,/'iJID•, en 

La Jornada, México, D.F., 31 de Enero de 2001, ~ág~ ~i;_~ic.~.f~:ffi~~,~~~L:·>,·_:_-_ 
Notirnex, •Respalda Coparm.ex la propuesta de· pago;/po~:-,ti.ora•,.; en ··Et. 

Financiero, México, D.F., 11 de Diciembre de 2000, pág.··_3·3;·:~·~'b-¡;:~,:E60-n;;·~¡·a: 
Notirnex, •colapso energético en California•, en El Fi.nan:·ci¿~b~~ ~-¿;ti~·~;~ o-.~ .. 11 

de Diciembre de 2000, pág. 35. secc. Economía. 

Notirnex. •Peligra el ingreso de .Latinoamérica a la era digitaz• •. en El F~anc~ero, 

México. D.F .• 8 de Enero de 2001. pág. 43, secc. NegociOs. 

Notirnex. •inversiones por 30 rnil mdp en el suréste con el ppp•, en El 

Financiero. México. D.F .. 16 de Marzo de 2001, pág. 21, secc. Negocios. 

Notirnex. •Jrnpulsar inversiones en generación y transmisióri de -electricidad, 

apremia S&P", en La Jornada, México, D.F., 14 de Mayo. de 2001, pé.g. 25, 

secc. Economía. 

Notirnex. •Perderá California 21rnil800 mddporapagones•. en La Jornada, 14 

de Mayo de 2001. pág. 29, secc. Economía. 

Notirnex. •Aleja México temores sobre ez··~a.Ti.ej~ CJ.e,-fond0s del.PPP_· •. en·-EI 

Financiero, México. D.F., 9 de Julio de· 2ooi;:·p~g_-,_-~_~;-_sCcc::: .. '~Conc::>~ia. 
Noti=ex, INEGI, •México, el 11 paCs nuis pobiddo • del J"IO.neta; so,;..os 11 O 

millones•. en El Financiero, México, D.F., 12 de Julio de _2001~ pág. 40, secc. 

Sociedad. 

PCrez, Matilde. •El Plan Puebla·Panam.á, en la estrategia BM-BID de crear un 

polo de des~'!"l~o:de Clase Mundial. en AL•. en La. Jornada, México, D.F., 17 

de Abril de,20_Ql, pág. 8 y 9, secc. Política. 

Ponce R~o~:· F. Pedro, •perspectiva del comercio electrónico•. en El 

Financiero, México, D.F., 16 de Abril de 2001. pág. 50, secc. Negocios. 

Ponce Ranios, F. Pedro, •Empleos del mañana•, en El Financiero, México. 

D.F., 9 de Julio de 2001, pág. 68, secc. Negocios. 



138 

R.a.mirez Ranlirez, Tania, •La econornla intangible•, en El Financiero, México, 

D.F., 24.de Septieffibre de 2001, pág. 64, secc.·:Negocios: 

Raines Esquive!~ AtCjandro, •Puebla-P<i.namó.··:'Chañgarrismo regional•, en El· 

Financiero; 15 de Julio de 2001, pág. 50, secc~ _Política. -· 

RevCles, José, •Et PPP,. m.anzana de la discordia•,. en El ·Financiero,_ México, 

D.F., 2 de Marzo de 2001, pág. 43, secc. Sociedad. 

Reveles, José, •siopira.teria y transgénicos asocia.dos al Puebla-Panatn.':1·· en El 

'":inanciero, México, D.F., 9 de Marzo de 2001, pág. 28 y 29, sccc. Negocios. 

Reveles, José, •aobiemos prilstas inhibieron artificialmente el desarrolló•,, en El 

Financiero, México, D.F., 13 de Marzo de 2001, pág. 14, secc. Economía. 

Reveles, José, •Ez PPP, impuesto arbitrario, señalan en Tehuantepec•,, en El 

Financiero. México, D.F., 20 de Junio de 2001, pág. 37, secc. Internacional. 

Reyes La.ra, Adriana, •La. infonnática. uia para eleuar la productividad•. en El 

Financiero, México, D.F., 2 de Julio de 2001, pág. 25, secc. Economía. 

Rivera, Maria1 •Apenas estamos conociendo el uerdadero rostro del capitalismo. 

advierten analistas•. en La. Jornada, México, D.F., 4 de Junio de 2001, pág. 6. 

secc. Polltica. 

Rojas, Rosa. •Podrían estallarle a Pablo Salaza.r los conflictos agrarios y de 

Umites con Oaxaca•, en La Jornada, México, D.F., B de Diciembre de 2000, 

pág. 14 y 15, secc. Politica. 

Rojas, Rosa, •Piden indlgenas informes del Proyecto Puebla-Panamá•, en La 

Jornada. México, D.F., 25 de Enero de 2001, pág. 48, secc. Sociedad y 

Justicia. 

Rudiño, Lourdes Edit.h, •Alemania ve a México como gancho rnercantU•, en El 

Financiero, México, D.F., 5 de Febrero de 2001, pág. 17, secc. Economía. 

Rudiño, Lourdes Edith, •pian Puebla-Panamá, megaproyecto regional•, en El 

Financiero, México, D.F., 19 de Febrero de 2001, pág. 22 y 23, secc. 

Economía. 

Rudiño, Lourdes Edith, •Frágil, el Plan Puebla-Panamá; hay amena.zas•, en El 

Financiero, México, D.F., 2 de Mayo de 2001, pág. 18, secc. Economía. 

Rudiño, Lourdes Edhh, •iniciará el BID pase de charola para el Plan Puebla

Panamá•, en El Financiero, México, D.F., 25 de Junio de 2001, pág. 68, secc. 

Internacional. 



139 

Ruiz Arrazota. Víctor_, •El reconocimiento a usos y costumbres en Oaxaca ha 

disminuido conflictos poselectorales•. en La Jornada, México, D.F., 21 de 

Febrero de 2001, pág.- 161 secc. Política. 

Saldaña,-. lvctte, .•Sudamérica, pionera en la unificación energética•, en El 

Financiero, México, D.~ .• 8 de Febrero de 2001, pág. 12 1 sccc. Economia. 

Salda.f'.la1 Ivctte1 •rardard 1 S años la interconexión eléctrica de México y 

Centroamérica•, en El Financiero, México. D.F., 9 de Febrero de 2001, pág. 12, 

sccc. Economía. 

Saldierna, Georgina, •si los gobernadores no pueden con el cargo, que pidan 

licencia, plantea Brauo Mena•, en La Jornada, México. D.F .• 19 de Diciembre 

de 2001, pág. 5, sccc. Política. 

Treja F., José. •nesrrtasificación del consurn.o•, en El Financiero. Méxi~o. D.F., 

15 de Enero de 2001. pág. 48, secc. Negocios. 

Vázquez del Castillo, Frida, •La globalización en el siglo XXJ• .. en El Financiero. 

México, D.F .• 13 de Febrero de 2001. pág. 20. secc. Economía. 

Velazco C., Elizabeth. ·conquistas laborales .. cuña impositiva para empresas y 

molestia a socios comerciales: BM"', en La Jornada. México, D.F •• 25 de Mayo 

de 2001, pág. 7, secc. Politica. 

Venegas, Juan Manuel y Garduño, Roberto, •Presenta Romo Plan de Desarrollo 

para el sureste", en La Jornada, México, D.F., 3 de Noviembre de 2000, pág. 6, 

secc. Política. 

Venegas, Juan Manuel, •Murat también decide regresar la enseñanza a la 

Federación•, en La Jornada, México, D.F .• 18 de Diciembre de 2001, pág. 7, 

secc. Política. 

Villegas, Francisco, •El Proyecto Puebla·Panamá, para abatir la pobreza y el 

rezago regional•, en Época, México, D.F., 26 de Marzo de 2001, pág. 22-24, 

secc. El País. 

Villegas Amtmann, Ca..rnila, •La situación geográfica de Panamá ideal para 

facilitar las operaciones comerciales de México con paises de AL•, en El 

Financiero, México, D.F., 5 de Marzo de 2001. pág. 32, secc. Economía. 

Villegas A.tntrnann, Ca.inila. •Encontrar mecanismos de financiamiento, reto 

principal para consum.ar el Plan Puebla-Panamá ... en El Financiero, México, 

D.F., 2 de Julio de 2001, pág. 34, secc. Economía. 



140 

Winturun. Alberto, •México tendrá 122 rnülones de· habitantes en el año 2020", 

en El Financiero. ~éxiCO. D.F~;-· 1s de Juli~~_de 20~_1._p~g._4~_. secc. Sociedad. 

Ycbra -Novo~ Yolánda, •pana'md., hacia. __ eL'.pu.rito--: ji.rt"a.l -del colonialism.o 

estadounidense•, en El Fina.ri~ier~~-~-M:~~~.--:_o:~~-~-·--1:-~_::--de:::Diciern:bre de 1999, 
pág. 44 y 45, secc. Internacional.-:_, - ·, ·-· -- ,. . ,, - . 

Zuñiga, David, •ExponadoreS·::y .. ~~~i~iz~~ ge·i;.~,.~~ <:;.Ólof5.6'J6·--del empleo en 
México•. en La Jornada, Méxiéo}':~'i?-~F~-~:_::~_!2 :"-~-~;~-~~é-~~~~:::·26()1·,_.·:p~g. 1·9. · ·secc. 

Economía. 

Zuñiga. Juan Antonio, •Mesoamérica.._··e~·,,_el :ojo<·d~_-Za._ Gz~-b'2lización•, en La 

Jornada, MCxico, D.F., 18.de Febrer~-d~ ;2001,.:pé.~~---6:·y=7;_se~~~ Política. 

MESOGRAF1A 

www.precisa.gob 

v.rww.ciepac.org 

VV'W'W.mesoainericaresiste.org. 

vvww.lospe!igrosdelplanpueblapanruna.org 

vvww.ecoportal.net/ articulos/PPP _elect. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. La Posición Estratégica del Istmo de Tehuantepec y los Intereses Extranjeros para la Construcción de un Canal Interoceánico
	2. Influencia de la Dinámica Política y Económica Internacional
	3. Limitaciones del Plan Puebla-Panamá como Estrategia de Desarrollo Gubernamental en el Istmo de Tehuantepec
	Conclusiones
	Bibliografía
	Hemerografía



