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Introducción. 
 

El proceso de globalización implica la existencia de multiplicidad de 

estructuras, procesos, símbolos, significados, reconfiguración de espacios, 

transformaciones constantes que se dan alrededor de todo el mundo, con 

acciones locales que tienen repercusiones globales, es decir la complejización 

de las relaciones sociales se acentúan con la globalización. 

Asimismo, otro efecto que se puede visualizar dentro de este polivalente 

y complejo proceso es la acentuación de los flujos migratorios entre países a 

escala mundial.  De este modo, los factores anteriormente mencionados han 

dado origen a entramados sociales y multiplicidad de estructuras sociales en 

los que surgen procesos dinámicos y diversos movimientos sociales a nivel 

mundial. 

 Ahora bien, en el contexto actual, resulta imprescindible aproximarnos a 

la globalización como un proceso polivalente con efectos sociales, políticos, 

culturales, económicos y medioambientales y las repercusiones en las formas 

de vida de los individuos en todo el mundo, la conformación de movimientos 

sociales con demandas específicas relacionadas con desigualdad económica, 

discriminación, exclusión y marginación, daños al medio ambiente y procesos 

de urbanización, esto no significa que anteriormente no existieran tales 

situaciones, no obstante el desarrollo tecnológico, los procesos migratorios y la 

expansión de empresas trasnacionales traen consigo la aceleración de los 

procesos sociales, económicos, culturales y políticos y la transformación del 

medio ambiente a nivel global y local.    

De este modo, la aproximación a fenómenos de transformación social 

nos plantea la necesidad de superar los enfoques reduccionistas que parten del 

análisis de la globalización sólo desde un enfoque economicista, siendo que la 

globalización corresponde también a otros procesos y dinámicas de interacción 

socio-cultural y del medioambiente. 

En efecto, el proceso de globalización  como totalidad se entrelaza con 

procesos locales, nacionales y regionales, de índole social, económica, cultural 

y política, los cuales a su vez están relacionados entre sí complejizando el 

estudio de cualquier proceso social. En este sentido, desde la perspectiva de 

las Relaciones Internacionales, resulta de vital importancia estudiar los efectos 
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de la globalización en procesos específicos o en localidades concretas ya que 

por la interrelación de significados adquieren relevancia global procesos 

locales, donde a su vez, fenómenos locales tienen repercusiones a nivel global. 

Ahora bien, el surgimiento de las relaciones internacionales, se planteó 

desde la estructura del Estado-Nación en el Congreso de Viena en 1815, no 

obstante, el Estado también ha sufrido modificaciones, en este sentido hay 

tesis que afirman la disolución o el debilitamiento del Estado-Nación, sin 

embargo hay diversos enfoques que plantean que aunque el Estado-Nación se 

ha transformado, no hay una tendencia hacia su extinción. En el contexto 

actual las Relaciones Internacionales no sólo se enfocan en el análisis de las 

relaciones entre Estados sino también toman en cuenta diversos actores que 

están presentes en todo el mundo, empresas transnacionales, organizaciones 

internacionales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y 

movimientos sociales.   

En este sentido, resulta fundamental reflexionar en torno a los 

movimientos sociales y su relevancia dentro del ámbito de las relaciones 

internacionales que están influyendo en la transformación de la realidad 

internacional. Por lo tanto, es necesario comprender qué son los movimientos 

sociales y ubicarlos tanto en la reflexión histórica como en el papel que 

desempeñan dentro de las relaciones sociales, económicas y políticas, 

internacionales, regionales y nacionales. 

Precisamente dentro de esta perspectiva, nuestra investigación parte de 

la formulación de la siguiente hipótesis: los efectos del proceso de globalización 

traen consigo la complejización de las relaciones sociales a nivel mundial, la 

transformación de las relaciones estatales-nacionales y la emergencia de 

movimientos sociopolíticos como respuesta al deterioro medioambiental. 

Particularmente en el estado de Morelos, los efectos de la globalización se ven 

reflejados en la intensificación de los procesos de urbanización, la acentuación 

de las desigualdades sociales y económicas y los daños al medio ambiente que 

derivan en el surgimiento de movimientos político-sociales insertos dentro de la 

dinámica global-local, como el caso del Consejo de Pueblos de Morelos. 

 La presente investigación se ha estructurado en dos capítulos; el primer 

capítulo se enfocará en la aproximación al proceso de modernidad y su relación 

con la conformación del Estado-Nación, la definición de qué es la globalización,  
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la relación entre lo global-local y la conformación de movimientos sociales en el 

contexto de globalización; en el segundo capítulo nos aproximamos a una 

breve síntesis del desarrollo del capitalismo en México y la conformación del 

Consejo de Pueblos de Morelos teniendo como objetivo identificar cuáles son 

las demandas claves del movimiento, por qué se conformó el Consejo, cuál es 

el contexto histórico social del estado de Morelos, se hará un análisis previo de 

las condiciones estructurales de Morelos en el que se desarrollaron diversos 

movimientos antes de la Revolución Mexicana, y posteriores a ésta. 

Ahora bien,  de este modo y al querer analizar concretamente un 

fenómeno social en específico, partimos de los siguientes objetivos para la 

investigación: 1) Analizar los enfoques en torno al proceso de globalización de 

la cual se han hecho infinidad de estudios y sin embargo subsisten diversidad 

de interrogantes al respecto, preguntas como ¿Cuál es la relación entre la 

globalización modernidad-capitalismo? ¿Son parte de un mismo proceso? 

¿Cómo se estructura la dinámica global-local? ¿La globalización es un 

fenómeno meramente económico? ¿Desde cuándo se puede hablar de 

globalización?; 2) Aproximarnos desde diversas posturas teóricas a la 

formación de movimientos sociales dentro del contexto de globalización; 3) 

Analizar la interrelación de fenómenos locales con procesos globales y sus 

repercusiones en las relaciones internacionales; 4) Identificar quiénes son los 

actores principales en la conformación del Consejo de Pueblos de Morelos, 

cuáles son sus demandas principales y cómo se relaciona el movimiento con el 

ámbito global .  

Sabemos que al intentar responder dichos cuestionamientos surgirán 

nuevas preguntas, pero finalmente uno de los objetivos de esta investigación 

es justamente cuestionar los propios conceptos porque el lenguaje también es 

una forma de dominación y por tanto los conceptos y teorías también requieren 

de una constante crítica y discusión confrontadas con los hechos sociales. 
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1. El proceso de globalización y sus efectos económicos, culturales, 
medioambientales y la transformación del Estado-Nación.  
 
 
1.1. La globalización y sus implicaciones culturales, económicas 

y medioambientales. 
 

Las sociedades desde sus orígenes se han constituido de diversas formas y 

múltiples estructuras económicas, políticas, culturales y sociales; respecto las 

cuales análogamente han surgido ideologías, cosmovisiones, creencias, 

construcciones teóricas y conceptuales, resultado de la necesidad innata de los 

seres humanos por explicarse su entorno tanto en el ámbito socio-cultural 

como natural.  

           Aproximarnos al análisis del proceso de globalización requiere realizar 

ciertas puntualizaciones respecto a la dinámica y conceptualización del 

proceso, ya que se asocia a una fase más del capitalismo, específicamente con 

la etapa neoliberal, no obstante, es un proceso mucho más complejo que no 

implica únicamente el  desarrollo del capitalismo sino también más procesos 

entre ellos la modernidad. 

              La globalización no únicamente se avoca al desarrollo del capitalismo, 

sino también a la existencia de  procesos culturales, sociales, políticos y 

medioambientales que dan como resultado la conformación de complejas 

relaciones sociales a nivel mundial.  

              Ahora bien, para fines de la investigación haremos algunas 

acotaciones que den claridad a los puntos a los cuales nos aproximaremos. 

 

a) Históricamente han existido relaciones sociales, intercambios simbólicos, 

relaciones comerciales, luchas de poder, procesos migratorios e 

historicidad para todas las sociedades, que si bien hay diversas estructuras 

sociales en diferentes regiones del mundo, éstas se han visto influenciadas 

unas por otras. 

 

b) Hablar de civilización no implica forzosamente hacer referencia a 

occidente, pero hablar de civilización occidental  hace alusión al proceso 
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de modernidad, no obstante, los intercambios sociales y simbólicos entre 

los seres humanos son históricos y no se avocan únicamente a occidente. 

 

c) Existen diversidad de acepciones sobre lo que es la globalización , por 

tanto para efectos de la investigación tomaremos a la globalización como  

un proceso dialéctico entre el proceso de modernidad, para hacer 

referencia a la civilización occidental, y la existencia de procesos que no 

son modernos, que se transforman y forman nuevas estructuras sociales, 

dinámicas, y con una lógica propia, la globalización se refiere a la 

interrelación de procesos, los cuales se han acentuado por el desarrollo 

tecnológico y los procesos migratorios. 

 

De este modo, surge una de las principales preguntas sobre nuestra 

investigación, ¿qué es la globalización?, después de haber dado diversas 

perspectivas tanto históricas como teóricas, podemos decir que la globalización 

es un proceso  histórico, polivalente, que abarca la esfera social, económica, 

cultural, política y ecológica y que si bien históricamente los seres humanos 

hemos estado interrelacionados, de una u otra forma, lo que caracteriza al 

proceso es la existencia de instituciones modernas1 que le dan forma a la 

estructura mundial,  esto no implica que la globalización sea sinónimo de 

modernidad sino que la civilización occidental moldeó la estructura mundial 

históricamente, donde a su vez existen formas organizacionales distintas que 

se modifican con elementos modernos incrementando las diferencias. 

La globalización corresponde a la interrelación de procesos modernos 

con tradicionales, procesos locales, globales y nacionales, intercambios 

simbólicos y mensajes que vienen y van dentro de este contexto que es el 

mundo. 

 

 

 

                                                 
1 Como menciona Giddens las instituciones de la modernidad son: La vigilancia, el capitalismo, el 
industrialismo y el poder militar. Véase en Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, España, 
Editorial Alianza, 1993, p. 64. 
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Puntualizando acerca del contexto de globalización, podemos resaltar 

las siguientes características: 

 

a) Fluctúa dentro de la estructura moderna del mundo, no obstante no 

corresponde únicamente a está sino que se interrelaciona con procesos 

que no son modernos teniendo así multiplicidad de procesos vinculados,  

donde lo moderno  y tradicional se transforman dialécticamente.  

 

b) Es un proceso histórico, que se asocia con el inicio del capitalismo, y 

generalmente con la modernidad, pero aquí habría que puntualizar que 

la modernidad le da forma a la globalización mas no la explica 

completamente,  ya que no actúa bajo la lógica moderna en su totalidad, 

transformándose continuamente con otros procesos no modernos. 

 

c) Al ser un proceso mundial, se relaciona con procesos locales y 

nacionales, teniendo incidencia unos sobre otros, siendo la globalización 

el conducto entre los diversos procesos que se desarrollan a nivel 

mundial. 

 

A continuación mencionaremos como primera aproximación del análisis los 

efectos tecnológicos y financieros del proceso de globalización. 

Si bien, históricamente, el sistema capitalista ha tendido hacia la 

expansión económica, no es sino hasta principios de la década de los años 80 

del siglo XX que, por efectos del desarrollo tecnológico y de las 

telecomunicaciones, la expansión del capital se intensificó logrando 

establecerse la globalización financiera2, cabe destacar que aunque las 

finanzas internacionales no surgieron en este contexto si adquirieron mayor 

relevancia en la dinámica económica  mundial. 

 

                                                 
2 Término utilizado para explicar la nueva fase del capitalismo en la que la especulación y la acentuación 
de la utilización de créditos juegan un papel determinante en la dinámica económica a nivel mundial, 
donde los centros financieros se sitúan en los países mayormente desarrollados controlando los 
mercados por medio de los avances tecnológicos. Cabe destacar que acotar el término a “globalización 
financiera” requiere de su discusión en la que primero habría que responder ¿Qué es la globalización? 
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Asimismo, otro factor que incidió en la transformación del aparato 

productivo durante este periodo es la denominada tercera revolución científico-

técnica, si bien se generó finalizada la Segunda Guerra Mundial las 

transformaciones experimentadas con la aplicación de las medidas neoliberales  

propiciaron la expansión del capitalismo con un aparato científico-técnico que 

respondía a las necesidades acumulativas del sistema. 

Por otra parte, durante la globalización ha perpetrado un  acelerado 

proceso de integración de los países dependientes hacia la economía mundial 

justificada, por un lado, en las ventajas de efectuar la liberalización de sus 

mercados para el crecimiento económico y, por el otro, la apertura hacia la 

inversión financiera para acumular mayor capital. Al respecto Antonio Romero 

Gómez menciona lo siguiente: 

 
“Los países subdesarrollados han procedido a un acelerado proceso de integración 

más estrecha con la economía mundial. En términos generales, las expectativas de obtener 
mayores niveles de crecimiento, mayores oportunidades de creación de empleos y una 
reducción de los niveles de pobreza: se asocian a las consideraciones relativas a las ventas 
derivadas de la globalización”3. 

 

 

No obstante, la mayor integración de los países dependientes a la 

economía mundial trae consigo la polarización de las riquezas, además de que 

los periodos de crisis del capitalismo afectan más a las economías 

dependientes aumentando el desempleo, la marginación y la explotación 

laboral y del medio ambiente.  
 
Ahora bien, la apertura de mercados incrementó el comercio mundial, 

con mayor dinamismo y beneficios para los países centrales, de hecho las 

economías periféricas no exportaban bienes manufacturados de alto valor 

agregado, sino manufacturas con una tendencia decreciente en su nivel de 

demanda. 

 

 

                                                 
3 Antonio Romero Gómez, Globalización y economía internacional. Un Análisis desde la perspectiva del 
desarrollo, [En línea], p. 5, La Habana, Centro de Investigaciones de Economía Internacional. Universidad 
de La Habana, enero 2000, Dirección URL: http://www.redem.buap.mx/pdf/antoniro/antonioro1.pdf 



 8

Asimismo, mientras que organismos como la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) recomendaban a los países dependientes efectuar la 

liberalización de sus mercados, por su parte, los países altamente 

industrializados establecieron políticas proteccionistas, lo cual presentó 

relaciones asimétricas en la economía mundial que explican el incremento de 

los niveles de marginalidad, pobreza y el detrimento de las exportaciones en 

los países periféricos. 

 Por otra parte, respecto a la intensificación de los flujos de capital, 

encontramos su principal explicación en el desarrollo tecnológico que condujo a 

la mayor interrelación del capital financiero mundial funcionando dentro de un 

único mercado global con transacciones provenientes de todos los centros 

financieros, sin embargo este mercado financiero logra consolidarse sin 

regulación aparente porque una de sus principales características es la 

especulación en torno a la cual se han creado instrumentos que justifican la 

volatilidad en las transacciones. Cabe destacar que los países mayormente 

industrializados concentran el origen y la recepción de los flujos financieros a 

nivel mundial.  

Además, la brecha entre la economía real, es decir las transacciones 

económicas reales y las transacciones especulativas cada vez se acentúan 

más. Al respecto Antonio Romero menciona: 

 
“[…] en un contexto de liberalización financiera “descontrolada”, acentuó la disparidad 

entre el mundo de las finanzas y la economía real […] la ascendencia de las finanzas sobre la 
producción, junto a la globalización de los mercados financieros, se han convertido en las 
fuentes subyacentes de inestabilidad e incertidumbre de la economía mundial”4.  

 
En síntesis, durante el proceso histórico capitalista-mundial, se ha 

señalado como centro de la economía al mercado y su autorregulación, no 

obstante,  a través de las diversas fases del capitalismo, el mercado no se ha 

regulado autonómicamente sino por el contrario ha habido intervenciones por 

parte del Estado para preservar su funcionamiento.  

 

 

 

                                                 
4 Ibíd. p 21. 
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Ahora bien, la globalización no corresponde únicamente a un proceso de 

índole económica, sino que convergen más procesos teniendo repercusiones 

políticas, culturales, sociales y medioambientales lo cual exhibe evidente la 

necesidad de analizar los efectos de la globalización de forma integral. De este 

modo el siguiente punto al cual nos aproximaremos es en torno a la  

globalización y sus efectos culturales. 

Parte de los efectos culturales de la modernidad pueden verse reflejados 

en la dinámica que ejercen las industrias culturales, término acuñado por la 

Escuela de Frankfurt5, las cuales según  Juan Wolfgang Cruz funcionan de la 

siguiente forma: 

 
“La industria cultural debe de ser concebida como el instrumento de una tendencia de 

la sociedad moderna que busca de sus adeptos la integración al status quo a través de la 
uniformación de sus conciencias y con ello deshabilitarlos de su capacidad de “juzgar y 
decidir”, pues el efecto de conjunto de la industria cultural es el de una anti-demitificación, que 
cancela así las premisas de una sociedad democrática”6. 

 
Si bien el término data de la década de los años 40, la idea de “industria 

cultural”, señala la tendencia hacia la mercantilización de productos y  a la 

homologación de conductas  por medio de la monopolización de los “productos 

culturales” emitiendo mensajes con la intensión de marcar parámetros de 

comportamiento y de consumo. No obstante, también habría  que matizar cuál 

es el impacto y de qué forma se desarrolla, ya que culturalmente la 

homogeneización per se, no se da tal cual, ni puramente.  

Al respecto, haremos mención de los efectos del consumo en las 

sociedades, que si bien este fenómeno no tuvo su génesis a la par de los 

orígenes del capitalismo, su acentuación es un efecto del desarrollo del mismo 

que se refleja en el consumo como eje central dentro de las economías 

capitalistas contemporáneas.   

 

 

                                                 
5 La escuela de Frankfurt tuvo su origen en el Instituto de Investigación Social creado en Alemania en 
1923. A partir de la década de los 30 y con la dirección de Max Horkheimer, está escuela aglutinará a una 
serie de pensadores destacados del mundo intelectual renovador de Europa. Entre ellos destacaran: 
Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Fromm, Neuman. Cf. Samuel Vial Muñoz, La escuela de 
Frankfurt, [En línea], p.3. Chile, CEME, Dirección URL:  
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/esc_frankf_s/esc_frankf_sobre0008.pdf 
6 Juan Wolfgang Cruz Rivero, Modernidad e Industria de la Cultura,  México, Plaza y Valdés, 1999, 
primera edición, .p. 20.  
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“La sociedad de consumo asienta su argumentación en la promesa de satisfacer los 
deseos humanos como ninguna otra sociedad en el pasado pudo soñarlo […] La sociedad de 
consumo logra volver permanente la insatisfacción. Un modo de conseguir es denigrar y 
devaluar los productos del consumo poco después de que, mediante una publicidad a bombo y 
platillo, han sido introducidos en el universo de los deseos de los consumidores […] Lo que 
comienza como un necesidad,  debe terminar como una compulsión o una adicción”7. 

 
 

El consumismo es una necesidad creada, que nunca será satisfecha en 

su totalidad, y justo en ese punto radica su lógica muchos de los mensajes que 

se emiten culturalmente van diseñados para fomentar el consumo, prueba de 

ello son los efectos que tiene el turismo dentro de las sociedades donde 

símbolos culturales se utilizan mercantilmente y diseñados para el consumo, y 

no sucede únicamente con el turismo sino con la música, literatura, ropa, cine y 

productos utilizados en la vida cotidiana en apariencia necesarios. 

Por otra parte, continuando con la postura sobre la tendencia hacia la 

homogeneización cultural, para Herbert Shiller según John Tomlinson asocia la 

expansión e implantación del sistema capitalista a nivel mundial con la 

consolidación de una cultura global.  

 
“[…] el poder económico y político de las transnacionales y su alcance global está 

acompañado por el poder ideológico de definir la realidad cultural mundial […] lo que se 
plantea aquí no es sólo que el capitalismo define y estructura la economía política global, sino 
que, en el proceso, determina la cultura global al distribuir productos comercializados de los 
medios de comunicación que contienen el ethos y valores del capitalismo corporativo y el 
consumismo”8.  

 

Tales afirmaciones como venimos reflexionando desde el concepto de 

Industria cultural, reflejan la existencia de ciertos parámetros culturales de 

consumo a nivel mundial que generan prestigio en su adquisición y que 

estandarizan ciertos estilos de vida, no obstante, consumo no es sinónimo de 

homogeneidad cultural, el hecho de que existan “estándares culturales de 

consumo” no implica que exista una cultura global. Al respecto Tomlinson 

menciona: 

 

 

 

                                                 
7 Zygmunt Bauman, “El consumismo” en Criterios: Revista Internacional de Teoría de la literatura, las 
artes y la cultura, núm. 35, La Habana, 2006,  pp. 4- 5. 
8 John Tomlinson, Globalización y cultura. Oxford University Press, México, 2001, p. 97. 
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“[…] la razón por la que tiene que ser tomada con escepticismo (la idea de la 
monocultura capitalista) es que “ignora  la apropiación hermenéutica, que es parte esencial de 
la circulación de las formas simbólicas” […] Pero la cultura no se transfiere de esta forma lineal. 
El movimiento entre los espacios culturales y geográficos siempre comprende la interpretación, 
la traducción, la mutación, la adaptación y la autoctonización en la medida en que la cultura 
receptora se vale de sus propios recursos para ejercer una influencia dialéctica en las 
importaciones culturales.”9. 

 
Lo que sucede con el capitalismo no es el establecimiento de estándares 

culturales, aunque si existan ciertas tendencias, ya que no opera desde una 

lógica cultural o social sino economista, por tanto  se mercantilizan los hechos 

culturales, empero la resignificación de tales elementos culturales 

mercantilizados dista mucho de generarse de forma homogénea ya que  

aunque se reproduzcan  símbolos que orillen a comprar productos o adoptar 

estilos de vida determinados  los seres humanos reconfiguramos los mensajes 

producidos por las Industrias culturales y los transformamos según nuestro 

contexto histórico-social. 

En este sentido, John Tomlinson cuestiona la idea de homogeneización 

producida por la globalización y la “occidentalización del mundo” la cual hace 

alusión a  la dominación de la cultura occidental sobre el mundo.  De este 

modo señala Tomlinson. 

 
“[…] aunque el proceso de “modernidad globalizadora” se haya iniciado con la 

expansión de las instituciones occidentales, el solo hecho de que en la actualidad estas 
instituciones (el capitalismo, el industrialismo, la organización supranacional de Estados, etc.) 
se encuentren repartidas por todo el planeta representa “la decadencia del dominio de 
Occidente sobre el resto del mundo” pues las instituciones de la modernidad, surgidas allí, 
ahora se vuelven omnipresentes. En cierta medida, el “éxito” de Occidente en la diseminación 
de sus formas institucionales es la pérdida de su “ventaja” social y cultural, otrora exclusiva.”10. 

 

Es decir, el hecho de que exista una expansión de la modernidad y que 

pese a las diferencias sociales las diversas clases sociales y Estados estén en 

mayor comunicación e interdependencia, este fenómeno también ha traído 

consigo la pérdida de la exclusividad del ser occidental, de este modo, ¿a qué 

nuevos mecanismos recurrirán las clases con mayor jerarquía social, política y 

económica para excluir y discriminar a las clases bajas y/o Estados periféricos 

como sucedió con los cortesanos hacia las clases marginadas en el siglo XVIII 

en Europa? 

                                                 
9  Ibíd., p. 99. 
10 Ibíd., p.108. 
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Hay un sinfín de formas de exclusión y discriminación, que se adecuan 

a las condiciones del contexto histórico-social en cuestión, y que difieren según 

el ámbito al cual hagamos referencia, ya sea social, económico, político o 

cultural. Asimismo, dentro del contexto de globalización hacer alusión al “ser 

occidental” corre el riesgo de caer en ambigüedades dadas las condiciones 

dinámicas que caracterizan al proceso de globalización, más no implica que la 

exclusión y marginación se hayan erradicado sino mas bien se generan 

nuevas formas y mecanismos de discriminación. 

Por otra parte, el Estado-Nación en términos culturales, fungió como un 

aparato de ordenamiento cultural y homologación de conductas sociales e 

individuales. 

 
 “[…] la relación simbólica entre el Estado como “contendor del poder” político y la 

nación como fuente de identidad cultural (que posee un supuesto núcleo étnico primordial) 
tuvo el efecto de “naturalizar” el Estado- nación de manera que llegó a considerarse casi de la 
misma forma en que se toman otras características espaciales “naturales” como “los ríos, las 
cadenas montañosas y las costas”. Así “al ser naturales, los Estados impidieron que todos los 
demás mundos sociales, así como la espacialidad de la soberanía fragmentada, se arraigaran 
en la sociedad moderna”11.    

 

Es decir, el Estado-Nación, culturalmente tendió hacia la 

homogeneización por medio de la creación de símbolos que dieran identidad al 

espacio donde se ejercía el control social, esto con fines de facilitar la tarea 

primordial del Estado: la vigilancia. 

No obstante, los mecanismos de vigilancia se han visto modificados por 

el proceso de globalización, lo cual también deriva en una transformación de 

los referentes simbólicos que anteriormente habían sido herramientas para 

fomentar la cohesión cultural dentro de los estados-nacionales, cabe destacar 

que el hecho de que los nacionalismos tuvieran en gran medida éxito en la 

aceptación social, no significa que no existieran grupos marginados que 

sufrieran discriminación y exclusión, practicas que han sido una constante en 

la historia de la modernidad. 

 

 

 

                                                 
11 Ibíd., p. 123. 
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“[…] el estilo de la experiencia y la identificación cultural sufrirá el efecto de las 
interrelaciones complejas y multiformes, las penetraciones y mutaciones culturales que 
caracterizan a la globalización en la etapa de la modernidad en que nos encontramos. En el 
proceso, no sólo están surgiendo posiciones de identidad diferentes y más complejas, sino 
también modos diversos de identificación cultural […]”12. 

 
Si bien, dentro del contexto de globalización, persiste dicha 

intencionalidad, la de emitir mensajes homogeneizantes culturalmente, no 

obstante ha habido transformaciones cualitativas importantes, ya que la 

intensificación de los procesos comunicacionales y de flujos migratorios 

originan que grupos que anteriormente no tenían acceso a la información lo  

obtengan  y aunque dentro de la red también hay privilegios y jerarquías en el 

manejo de la información, muchos grupos e individuos tienen la posibilidad de 

acceder a Internet, tanto para emitir mensajes como  para recibirlos. Es decir, 

las industrias culturales también  han servido como reconfiguradoras de las 

relaciones sociales y como medios para que grupos marginados logren 

comunicar sus opiniones e ideas aunque no porque tengan la posibilidad de 

comunicación implica que automáticamente dejen de existir las desigualdades 

hacia grupos discriminados. 

En este sentido, el hecho de que el capital esté acumulado en grupos 

reducidos de personas y que la mayoría de la población en la esfera mundial 

no tenga acceso a obtener bienes que dan estatus social marcados por los 

medios de comunicación, por un lado, genera que se incrementen las 

desigualdades  económicas y socio-culturales y por el otro que haya una 

transformación y trastocamiento de las estructuras sociales dando como 

resultado una complejización y diversificación de las relaciones humanas en las 

que surgen distintas formas identitarias y de comportamiento. Por tal motivo  

hacer referencia a la homogeneización como consecuencia de la globalización 

resulta limitado dadas las condiciones que se reflejan en términos de la 

intensificación de la diversidad de formas culturales. 

Por otra parte, el proceso de globalización también tiene efectos sobre el 

medio ambiente como nos hace mención Gustavo Cimadevilla: 

 

 

 

                                                 
12 Ibíd. p. 124. 
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“Desde fines de la década de los 80, la problemática ambiental ocupa la atención de 
incontables organismos, movimientos y actores que estudian, reflexionan y en muchos casos 
sugieren, ante diagnósticos críticos, una serie de medidas y propuestas tendientes a modificar 
los modos vigentes de interacción y explotación del ambiente[…]”13 

 
En este sentido se desarrolló el siguiente concepto en torno a la 

“sustentabilidad”14 
 
“[…]pasó a tener un carácter de valor casi “universal” que, como en otros casos, no 

necesariamente se entiende del mismo modo, ni refiere a los mismos objetos, relaciones y 
situaciones, pero encuentra detrás de sí una fuerte adhesión que marca huellas en el discurso 
de la época […]En ese “todo” el disparador es el ambiente y la preocupación no surge de una 
crisis aislada, como reconoce el Informe Brundtland (WCED, 1991), sino que involucra a 
diversos disturbios de carácter sistémico. Su tratamiento, por tanto, requiere ser complejo y 
global, si es que se entiende que la problemática sobrepasa fronteras y nichos sociales, aun 
cuando los costos y responsabilidades reproduzcan las diferencias de distribución de poder 
que internamente las sociedades contienen en su seno, o que el propio principio de 
organización social permite y soporta”15 

 
La cuestión que aquí plantea Cimadevilla es la siguiente, la problemática 

ambiental es de carácter global, aunque según el contexto social afecta de 

diversas formas tomando en cuenta las relaciones de poder y las dinámicas 

sociales y culturales. Ahora bien, tocante al concepto de desarrollo sustentable 

éste concepto ha adquirido prestigio en su utilización aunque también ha 

proliferado su uso discriminado  lo cual deriva en la imprecisión del término. 

Ahora bien, otra cuestión a la cual se aproxima Cimadevilla, es en torno 

a la relación de la problemática ambiental con la cuestión mediática. Al 

respecto menciona lo siguiente:   

 

 

 

 

 

                                                 
13 Gustavo Cimadevilla, “Información ambiental, espectacularización y desconexión”  en  Políticas de 
economía, ambiente y sociedad  en tiempos de globalización, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 2005, p. 112. 
14 El concepto de desarrollo sustentable se hizo conocido mundialmente a partir del informe "Nuestro 
Futuro Común", publicado en 1987 con motivo de la preparación a la Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El 
desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos - basado en el 
crecimiento económico - a uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones entre 
aspectos económicos, sociales y ambientales, en un renovado marco institucional democrático y 
participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que supone avanzar simultáneamente en estos tres 
ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro de otro. Para mayor información véase: 
induambiental, [En línea] Dirección URL:  
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=182207 
15 Ibíd., p. 112. 
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“[…] opera cierta desconexión entre la atención que se da a la temática […] y la 
posibilidad de percibir que ésta pueda asociarse también al ambiente inmediato y la vida 
cotidiana. Por tanto, desvinculada también de la propia acción diaria de aquél que se constituye 
en audiencia […] La espectacularización de la realidad en la producción de las noticias, por 
ejemplo, se da en la medida que la materia producida va al encuentro de lo real para retratarlo 
(como si fuera posible) con autonomía de cualquier subjetividad y lazos de causalidad. Lo que 
se presenta es lo real como extensión de la vida misma. Acotado, simple pero visible y 
exagerado en lo que guarda de emocionalidad, igualmente azaroso y discontinuo como los 
eventos que rodean la cotidianeidad […] De allí es, quizás, que las representaciones sobre el 
ambiente lo retraten tan lejos en el espacio, el tiempo y/o las relaciones cotidianas. El equilibrio 
que postula Thompson (1998), entonces, se manifiesta liberando al individuo de toda carga. 
Libera al medio, también, de cualquier compromiso o riesgo argumental”16. 

 
Lo mencionado con anterioridad por Cimadevilla refleja cómo a través de 

la espectacularización al presentar noticias sobre el medio ambiente, los 

fenómenos ambientales se presenten catastróficos pero a la vez liberando  y 

desconectando al individuo y la sociedad de los problemas del medio ambiente, 

lo cual nos presenta la vinculación de dos fenómenos globales, la importancia 

que tienen los medios de comunicación a escala global y la construcción de las 

representaciones a través de los medios de comunicación en torno al medio 

ambiente.    

Ahora bien, en torno a las medidas ambientales que aplican los países a 

nivel mundial, también existen diferencias en cuanto al impacto y respecto a la 

prevención del deterioro ambiental, en este sentido Nancy Santana Cova, 

menciona el incumplimiento de las responsabilidades ambientales de los 

países del Norte. 

 
“Frente al planteamiento del desarrollo sostenible como alternativa colocada por los 

organismos internacionales para enfrentar los problemas socioambientales confrontados a nivel 
global, los movimientos sociales ambientales han alertado con relación a la falta de definición 
acerca de las responsabilidades que tienen los países del Norte, con respecto al daño 
ambiental y sobre todo el establecimiento de compromisos en relación con los mecanismos a 
emplear para aminorar los efectos perversos que el modelo tecno-científico y económico ha 
provocado sobre el ambiente y los sectores sociales menos favorecidos”17 

 

Sin embargo, el tema ambiental tiene gran repercusión en las agendas 

nacionales e internacionales, aunque la aplicación de los países que asumen la 

“responsabilidad” es distinta ya que en ocasiones no se cumplen los acuerdos 

                                                 
16 Gustavo Cimadevilla, “Información ambiental, espectacularización y desconexión”  en  Políticas de 
economía, ambiente y sociedad  en tiempos de globalización, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 2005, p. 113. 
17 Nancy Santana Cova, Los movimientos ambientales en América Latina como respuesta sociopolítica al 
desarrollo global, Venezuela, Universidad de los Andes, p. 9. 
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o se realizan ciertas concesiones, por ejemplo en el caso de las 

transnacionales. 

 
“Es el caso por ejemplo de la incorporación del tema ambiental en las agendas 

nacionales e internacionales, donde se han introducido además regulaciones importantes 
relacionadas, por ejemplo con la explotación de los recursos naturales - entre estos los 
pesqueros, mineros y forestales -, y el uso de los agroquímicos y manejo de desechos tóxicos, 
con el redimensionamiento o cancelación de proyectos de construcción de grandes represas 
hidroeléctricas, vialidad, servicios, algunas de ellas de carácter binacional, la explotación de 
reservas mineras; o bien el desarrollo de patrones de desarrollo tecnológico alternativos menos 
contaminantes y utilizadoras de mano de obra”18 

 
Ahora bien, en el tema de la aplicación de los acuerdos internacionales y 

nacionales respecto al tema ambiental, se han desarrollado discursos hacia el 

cuidado del medio ambiente, por ejemplo, por parte de las corporaciones para 

frenar protestas sociales por las acciones que llevan a cabo en detrimento del 

medio ambiente, es decir se construye un discurso donde la corporación se 

muestra a favor del medio ambiente y así aparentemente no hay forma de 

exigirles que frenen las acciones que dañan el entorno natural.  
 
“[…] es necesario llamar la atención acerca del surgimiento, a raíz de la celebración de 

la Cumbre de la Tierra en 1992 de lo que Karliner (1997), citado por De Venanzi (2001), señala 
como el “medioambientalismo empresarial”, lo cual significó el proceso de apropiación 
progresiva por parte de grandes corporaciones del discurso ecológico y, específicamente de la 
sustentabilidad ambiental, buscando con ello dificultar la actuación de los movimientos y 
organizaciones constituidos precisamente para la defensa y recuperación del ambiente […] las 
corporaciones en sus respectivos procesos productivos continúan destruyendo la naturaleza, 
pero ahora incluyen el tema ecológico y/o modifican de manera insignificante algún momento 
del proceso productivo o de comercialización como un mecanismo, que les ha dado resultados, 
para disminuir las presiones y, sobre todo mejorar sus posiciones en el mercado, presentando 
productos que supuestamente son “ecológicos, naturales, no contaminantes, sin aditivos 
químicos”19 

 
La problemática ambiental es compleja y aunque es un fenómeno global 

que afecta a todas las sociedades, las implicaciones son diversas según el 

contexto al que nos aproximemos, los daños medioambientales no afectan de 

la misma forma a las diversas clases sociales ni a los diversos países, es decir 

en cuestiones del medio ambiente las clases marginadas y los países 

periféricos también son los más afectados por el deterioro ambiental.  
 
 
 
 
 

                                                 
18 Ibíd., p. 8.  
19 Ibíd., p. 9.  
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     1.2. El proceso de globalización y la transformación del Estado-Nación. 
    

El presente apartado se aproximará al vínculo entre el proceso de 

globalización y la transformación del Estado-Nación, tomando en cuenta el 

proceso de modernidad y los cambios respecto a las funciones del Estado-

Nación. 

Desde la aparición del homo sapiens sapiens y se cree que en cierto 

grado anteriormente con los primates20 los seres humanos hemos establecido 

relaciones formando estructuras sociales suscritas a un espacio determinado, 

donde también se dan vínculos e interacciones entre los diversos espacios 

sociales, por ejemplo, en la prehistoria hubo grandes migraciones entre los 

continentes, conocida en el continente americano, como la migración por  el 

Estrecho de Bering, y hay otra vertiente teórica que maneja la  migración a 

través del Océano Pacífico teniendo orígenes australianos y malayo-polinesios. 

Lo anterior hace hincapié en la idea sobre lo histórico de los vínculos humanos 

y al respecto Juan Brom señala lo siguiente: 

 
“[…] hay que rechazar la idea de los pueblos “sin historia”  de los pueblos que no 

cambian a través del tiempo. Ciertamente hay comunidades más dinámicas que otras (y los 
distintos periodos de una misma comunidad tampoco se suceden con un ritmo igual), pero no 
hay absolutamente ninguna que no muestre algún tipo de transformación. El simple hecho de 
que un pueblo vecino modifique en alguna forma  su manera de vivir influye, de modo visible o 
imperceptible, en el grupo “sin historia”. Todos los grupos humanos, de una u otra manera, 
forman parte de la humanidad, y todos entran en la historia de ésta”21. 

 
Vivimos en un mismo espacio que es el mundo, conforme los seres 

humanos desarrollaron la construcción de sus herramientas de trabajo se 

transformaron los espacios sociales, las jerarquías, las estructuras, las 

clasificaciones, las producciones simbólicas, las representaciones que se 

tenían del mundo y los conocimientos y explicaciones sobre el mismo, siendo 

esto una constante en la historia de la humanidad.  

 

 

                                                 
20 Se habla de primates culturales (orangután, gorila, chimpancé) y primates instintivos (gibón y el resto 
de monos). Se les denominan culturales porque son capaces de iniciar la fabricación de útiles sumamente 
sencillos. Véase en Juan Comas, Introducción a la Prehistoria General, México, UNAM, 1978, pp. 83-84.      
21 Juan Brom, Para comprender la historia, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1973, cuarta edición, pp. 19-
20. 
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En este sentido viene una nueva reflexión para entrar a lo que 

abordaremos en el presente apartado sobre el posicionamiento actual del 

Estado-Nación dentro del contexto de la globalización, donde forzosamente 

tenemos que  cuestionarnos la siguiente pregunta ¿qué es la modernización? 

De la primera pregunta planteada se derivan más interrogantes, en 

primer lugar, la correlación de la modernidad con el  desarrollo del capitalismo, 

¿son parte de un mismo proceso?, ¿cuáles son las principales características 

de la modernización?, pero antes de dar pautas para las respuestas de tales 

interrogantes partamos del origen común que tienen las relaciones sociales en 

sí y con esto nos referimos a la relevancia del trabajo en la vida de los seres 

humanos. 
“El elemento central de toda esta evolución es el trabajo. Trabajo es la elaboración de 

herramientas, el mantenimiento del fuego, la caza y la pesca, la pintura rupestre. […] El 
resultado del trabajo  de los hombres no es sólo la modificación de la naturaleza en un sentido 
directamente conveniente a estos; es también la elaboración de utensilios […] El progreso que 
puede lograr así un hombre no está sujeto al ritmo de la naturaleza sino al suyo propio, al 
humano”22. 

 
Hacer alusión al trabajo, implica  comprender en el hombre como algo 

propio de su condición diferenciadora de los primates, tiene el uso de la razón 

posicionándolo como el único ser vivo capaz de modificar la naturaleza 

racionalmente y no instintivamente, crea herramientas como apoyo para 

satisfacer sus necesidades. En este sentido, tanto la fabricación de utensilios 

como el trabajo en sí mismo, generan condiciones de convivencia entre los 

seres humanos estructurándose así diversas funciones y jerarquías dentro de 

un espacio determinado. Ahora bien, los primates como el orangután también 

han construido elementos para apoyarse en sus actividades, no obstante, 

dichos instrumentos son de constitución simple y no son realizados para 

elaborar instrumentos mucho más complejos, por ejemplo, la utilización de 

máquinas para elaborar otras máquinas hechas por los seres humanos, los 

orangutanes serían incapaces de construirlas.   

 

 

 

                                                 
22  Brom, op.cit., p. 57. 
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El trabajo desde la perspectiva liberal fue pensado como mercancía y 

fuente de ganancia, por tanto si una de las principales premisas del capitalismo 

es la máxima obtención de beneficios con la menor aplicación de recursos, las 

estructuras de las sociedades también se vieron modificadas al haber una 

transformación en cuanto a la finalidad del trabajo dentro de las  mismas. En la 

Europa del siglo XVI había sociedades con una  estructura más cerrada, donde 

aún se estructuraban los gobiernos absolutistas existiendo una centralización 

del capital a través de la dinámica del feudo, eran economías cerradas, donde 

no había apertura hacia el exterior. En la etapa mercantilista dentro del Estado 

empieza a establecerse la apertura arancelaria con la finalidad de estructurar 

la fortaleza del Estado-Nación frente a los demás Estados. 

Ahora bien, tal situación que imperó dentro de Europa modificó las 

relaciones sociales, estructurándolas de formas anteriormente no 

experimentadas, entre ellas el papel del trabajo dentro de las sociedades y 

también en el comportamiento, está el caso de los guerreros y su conversión 

hacia cortesanos23, de la cual nos hace alusión Norbert Elias24 y que 

expondremos brevemente. 

Los  guerreros poseían ciertas propiedades y prestigio dentro de la 

Edad Media sin tener la necesidad de modelar su comportamiento y reprimir 

sus emociones, sí eran violentos y expresaban su enojo no eran condenados 

socialmente porque era parte de la construcción social que persistía del 

guerrero, no obstante, la marcada ascensión económica de la clase burguesa 

y la intensificación de la interdependencia entre las diversas clases, fueran las 

clases más bajas o la clase burguesa y la nobleza, condujo a los guerreros  a 

modificar su comportamiento con ciertas normas de conducta que si bien no 

fueron efectuadas del todo conscientemente se fueron configurando 

socialmente para marcar diferencias entre las diversas clases. 

 

 

                                                 
23 Se hace referencia a la conversión de los guerreros a cortesanos, expuesto por Norbert Elias para dar 
cuenta de cómo a nivel social se dan transformaciones en la dinámica social y en el comportamiento de 
las personas en Europa  como parte de la transformación de la Edad Media a la época Moderna. La 
transformación no se da linealmente, pero sí hay características  que nos muestran la importancia en el 
cambio de organización social. 
24 Norbert Elias, Del Guerrero al Cortesano,[En línea] pp. 1, 2, 3,s/editor, s/fecha de publicación, Dirección 
URL: http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/el-as-norbert-del-guerrero-al-c.pdf 
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La relación de los guerreros con la nobleza, condujo a la modelación de 

su comportamiento cuando acudían ante el Rey, sin embargo, posteriormente 

la modelación del comportamiento ya no fue sólo ante el Rey sino en su vida 

cotidiana, comportarse cortesanamente proporcionaba prestigio sobre las 

demás clases. El hecho de que hubiera una mayor interdependencia por la 

mayor interrelación entre las clases originaba también que la nobleza se 

aferrara a establecer la distancia con las clases bajas y burguesas. De aquí 

proviene la idea de que lo civilizado se asocie también con ciertas normas de 

conducta propiamente cortesanas, formas de vestir, de hablar, de comer, en fin 

de comportarse. 

Norbert Elias, realiza el análisis de la transformación de los guerreros a 

la clase cortesana, como punto de partida para explicar el proceso de 

civilización occidental y en consecuencia de la modernidad, que más adelante 

daremos las pautas teóricas de lo que implica hablar de modernidad, por el 

momento nos enfocaremos en las características de la civilización occidental. 

Los guerreros como ya lo mencionamos expresaban la violencia física sin 

restricciones, o sí las habían eran mínimas no obstante, al haber mayor 

dependencia entre los individuos tenían que ejercer el autocontrol sobre sus 

propios impulsos  y pasiones, es decir, la aplicación de la violencia por parte 

de las individuos quedaba restringida, y ahora los únicos capaces de ejercerla 

eran las instituciones estatales existiendo un monopolio de la violencia. 
“[…] sociedades con monopolios estables de violencia física , representados, en un 

principio , por una gran corte principesca o real , son sociedades en las que la división de 
funciones es más o menos complicada y en las que las secuencias de acciones que vinculan a 
los individuos, son más prolongadas […] En estas sociedades el individuo está protegido frente 
al asalto repentino , frente a la intromisión brutal  de la violencia física en su vida; pero, al 
mismo tiempo, también está obligado a reprimir las propias pasiones […]”25.        

  

El hecho de que existieran mayores divisiones de las funciones entre los 

individuos de las sociedades traía consigo que también se generaran nuevos 

mecanismos de control, esto no quiere decir que durante la Edad Media no los 

hubiera, no obstante, el control era ejercido de formas distintas y justamente 

esta dinámica social explica en gran medida la constitución del Estado-Nación 

relacionada con el proceso de modernidad. 

                                                 
25 Norbert Elias, El proceso de civilización, Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, 
Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 1989, p. 454. 
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Ahora bien, otra característica básica de la modernidad es la centralización del 

poder, principalmente en las instituciones, aunque a su vez las clases bajas 

también obtuvieron mayor participación política, porque la misma 

interdependencia existente entre las diversas clases, conllevó a la posibilidad 

de acceso a esferas sociales, políticas y económicas que anteriormente no 

existían.   

Cabe destacar que la civilización no es sinónimo de modernidad, 

civilizaciones han existido desde los orígenes del ser humano, y en diversos 

continentes, como ejemplo están los aztecas en el continente americano, los 

persas en Medio Oriente, los chinos en Asia. De este modo, veamos algunas 

de las características de la civilización según Norbert Elias: 

 

• División de funciones  de las diferentes clases sociales. 

• Mayor interdependencia de las diversas clases sociales. 

• Reorganización de las estructuras socio-políticas con respecto a formas 

anteriores de ordenamiento. 

 

Si bien la civilización como tal, no necesariamente hace referencia a la 

modernidad, el desarrollo de la civilización occidental sí está relacionado con 

los procesos de modernidad. El análisis teórico realizado por Anthony 

Giddens26 establece cuatro dimensiones institucionales  de la modernidad: La 

vigilancia, el capitalismo, el industrialismo y el poder militar, cabe destacar que 

hace hincapié al surgimiento del Estado-Nación como forma de administrar y 

vigilar las sociedades modernas, a diferencia de los Estados premodernos, 

donde aunque había vigilancia está se daba de formas asociadas básicamente 

al plano militar.  

 
“Si el capitalismo fue uno de los grandes elementos institucionales que promovieron la 

aceleración y expansión de las instituciones modernas, el otro fue el estado nacional. Los 
estados nacionales y el sistema de estado nacional, no pueden explicarse a la luz del 
desarrollo de la empresa capitalista[…] Los estados nacionales concentraron el poder 
administrativo mucho más eficazmente que los estados tradicionales[…] La producción 
capitalista, particularmente cuando se aliaba con el industrialismo, procuró un enorme salto 
hacia delante, tanto en riqueza económica con en poder militar. La combinación del conjunto 
de eso factores, hizo que la expansión de occidente fuese aparentemente irresistible.”27.    

    
                                                 
26 Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, España, Editorial Alianza, 1993, p. 64. 
27 Ibíd. p. 66. 
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Los Estados nacionales no son consecuencia del capitalismo, ya que la 

expansión y la inexistencia de fronteras para el capital responden a 

características inherentes al desarrollo del capitalismo. El Estado-Nación 

responde a una forma de organización donde el eje central se encuentra en la 

vigilancia distinta a las épocas anteriores de la modernidad, y donde a su vez 

hay transformaciones importantes, por ejemplo, la separación entre el tiempo y 

el espacio, siendo las prácticas sociales desdibujadas de su espacio.  

Esto se puede visualizar con la formación del Estado-Nación que 

delimita un determinado espacio social a lineamientos específicos, 

homologando la temporalidad del espacio, se cristaliza el tiempo para los fines 

de la vigilancia de ese espacio determinado y aunque pareciera que hay mayor 

cercanía entre el espacio y el tiempo, lo que sucede es que al ejercerse el 

control sobre el tiempo, se pierde la temporalidad del tiempo, el tiempo se 

separa del espacio, se difumina.    

De este modo, habría  que preguntarnos cuáles fueron las condiciones 

para que surgieran todas estas formas institucionalizadas dentro del contexto 

europeo.  

En Europa durante el siglo XVI el poder estaba centralizado en la iglesia 

desde Roma, es decir no había una consolidación del Estado-Nación donde se 

ejerciera vigilancia dentro de un territorio delimitado, aquí la vigilancia se 

asociaba más con la iglesia o los feudos, es decir no se había desarrollado aún 

la idea de soberanía estatal ni el control sobre un espacio determinado, la 

iglesia tenía poder en toda Europa, con matices diversos en cada espacio. Los 

primeros países en poseer mayor conciencia del  control sobre un territorio 

determinado fueron los portugueses y españoles con los viajes realizados 

hacia África y América respectivamente.  
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Las transformaciones acaecidas por las reformas protestantes 

(principalmente con Lutero28 y posteriormente Calvino29) en la religión aunque 

de diferentes formas para cada país, representan el preludio para lo que 

posteriormente sería la pérdida de poder centralizado por parte de la iglesia 

Católica, cuando se dan las travesías de portugueses y españoles tenían 

influencia sobre las decisiones y acciones que se llevaban a cabo por estos 

países, por ejemplo, el Papa Nicolás V ,desde Roma, autorizó el comercio de 

esclavos por parte de los portugueses, y asimismo cuando adquirieron 

territorios tanto España como Portugal el Papa Alejandro VI en 1493 dictó lo 

que serían los lineamientos para que América fuera para los españoles a 

excepción de Brasil que fue para los portugueses30 junto con los países 

colonizados de África y Asia.    

Ahora bien, prosiguiendo con los formas institucionalizadas de la 

modernidad,  la industrialización no corresponde a una empresa capitalista, el 

capitalismo es un proceso de producción, mientras que la industrialización se 

refiere al desarrollo tecnológico  y la  transformación de la naturaleza.  
 

“El surgimiento del capitalismo, como dice Marx, precedió al desarrollo del 
industrialismo […] La producción industrial y la constante revolución tecnológica asociada 
permitió que el proceso de producción se hiciera más eficiente y barato. La mercantilización de 
la mano de obra fue un eslabón particularmente importante, entre el capitalismo y el 
industrialismo, porque el trabajo abstracto puede programarse directamente en el diseño 
tecnológico de producción.”31. 

 
En este orden de ideas, si relacionamos el surgimiento del Estado-

Nación dirigiendo la vigilancia social, con el capitalismo y el industrialismo 

relacionado directamente con el poder militar por ser el impulso para su 

desarrollo, da como resultado el proceso de modernidad, siendo en espacios y 

tiempos, difíciles de medir, distinto en cada país pero a la vez parte de un 

mismo proceso. 

                                                 
28 Martín Lutero nació en Eisleben en 1483. Teólogo y reformador religioso alemán, precipitó la Reforma 
protestante al publicar en 1517 sus 95 tesis denunciando las indulgencias y los excesos de la Iglesia 
católica. Para mayor información véase s/autor, Martín Lutero, [En línea], Antroposmoderno, s/lugar de 
edición. Dirección URL: http://www.antroposmoderno.com/biografias/martinlutero.shtml. 
29 Juan Calvino, teólogo protestante, nació en Noyon en Picardía, Francia, el 10 de julio de 1509, y murió 
en Ginebra, el 27 de mayo de 1564. Para mayor información véase s/autor, Juan Calvino, [En línea], 
Antroposmoderno, s/lugar de edición. Dirección URL: http://www.antroposmoderno.com/antro-
articulo.php?id_articulo=271 
30 George Clark, La Europa Moderna, 1450-1720, México, Fondo de Cultura Económica, 1963, primera 
edición en español, p. 88. 
31 Giddens, op.cit, p. 65. 
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Por otra parte, la vigilancia también se superpone a una vigilancia social 

que recae en el individuo y que deja de relacionarse con Dios (según la 

perspectiva cristiana), para ser remplazado por la ciencia, esto no quiere decir 

que la ciencia y la religión no hayan coexistido durante mucho tiempo, fue un 

proceso gradual donde la razón fue tomada como pauta de legitimación de lo 

que es y no es, la Ciencia se vuelve una nueva forma de control social, lo cual 

relacionado con lo dicho por Norbert Elías y los procesos por los cuales los 

individuos ejercen autocontrol, siendo sus propios vigilantes da como resultado 

la configuración de occidente moderno.  

La Ciencia también fue una herramienta de apoyo para el desarrollo 

tecnológico, para la transformación de la naturaleza, y hasta en el plano social 

se dieron modificaciones. En el siglo XVII Galileo Galilei aceptaba lo que había 

postulado Copérnico sobre el rechazo de la tierra como el centro del 

Universo32, y aunque la legitimidad de parte del conocimiento ya no 

correspondía a la iglesia, lo cual no significó la desaparición de la misma, si 

hubo transformaciones en la posición de los espacios sociales, se acentuaron 

las diferencias ya existentes durante la Edad Media. 

 
“[…] El gigantesco progreso logrado en las ciencias físicas y matemáticas inicia una 

nueva época. Se comenzó a concebir los fenómenos sociales en general y las relaciones 
políticas en particular como hechos naturales, abiertos al estudio por medio de la observación 
y de modo más especial por el análisis lógico y la deducción, procedimientos en los cuales no 
desempeñaba ningún papel importante la revelación ni ningún otro proceso sobrenatural.”33.  

 
De entre las principales ideas que podemos rescatar durante este largo 

periodo correspondiente a la consolidación de la Europa Moderna nos 

encontramos con Nicolás Maquiavelo, quien exponía entre sus ideas 

principales la naturaleza egoísta del ser humano.  

 
“[…] la naturaleza humana es esencialmente egoísta y los motivos reales en los que 

tiene que apoyarse un estadista, tales como el deseo de seguridad de las masas, son de ese 
carácter […] El gobierno se funda en realidad en la debilidad  e insuficiencia del individuo […]” 
34.  

 

                                                 
32 Clark, op.cit. p. 161. 
33 George. H Sabine, Historia de la Teoría Política,  México, Fondo de Cultura Económica, 2004, sexta 
reimpresión,  p. 324. 
34 Citado por George Sabine en Ibídem, p.  273.  
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Otro pensador, Thomas Hobbes35, citado por George Sabine menciona lo 

siguiente:   

 
“[...] decir que un cuerpo de hombres actúa colectivamente, significa  en realidad que 

algún individuo actúa en nombre de todo el grupo […] no es el consentimiento sino la unión lo 
que constituye una asociación y unión significa la sumisión de las voluntades de todos a la 
voluntad de uno […] El Estado es único porque no tiene superior “36. 

 
Evidentemente, hablar del Estado-Nación en general resulta ambiguo 

dadas las diversas configuraciones que de Estados ha habido, ni siquiera 

dentro de un solo continente hay Estados similares,  la cuestión es entender el 

proceso por el cual se formaron y las transformaciones que han tenido, 

asimismo para situarnos en lo que ahora se denomina globalización, la cual no 

sólo se relaciona con el capitalismo, sino con la modernidad, requiere que 

entendamos las dimensiones y los diversos procesos que se entrelazan. 

En primer lugar, haremos hincapié, en una cuestión ya mencionada con 

anterioridad siendo fundamental tener clara y es el carácter expansivo y “sin 

fronteras” del capital, el Estado-Nación no es producto del capitalismo, sino de 

la modernidad. 

Esto no quiere decir que el Estado-Nación y el capitalismo sean polos 

opuestos, ya que hay procesos que se interrelacionan,  donde el Estado a 

través de la creación de políticas económicas y lineamientos jurídicos permite 

la expansión del capital, prueba de ello son las políticas neoliberales que tienen 

su origen en la década de los 80, donde el Estado funge como aliado de los 

requerimientos del neoliberalismo. 

En la llamada globalización, también convergen diversos procesos, el 

desarrollo del capitalismo en su fase neoliberal, la llamada sociedad de la 

información en la cual ha habido un desarrollo tecnológico sin precedentes, la 

reconfiguración del Estado-Nación y el poder militar, el cual también se ha visto 

transformado por el desarrollo tecnológico. 

 

 

                                                 
35 Filósofo ingles (1588- 1679), teórico del absolutismo político, siendo una de sus principales obras “El 
Leviatan”. en: Thomas Hobbes, Leviathan, United States of America, Cambridge, 1994, 584 pp. 
36 George. H Sabine, Historia de la Teoría Política,  México, Fondo de Cultura Económica, 2004, sexta 
reimpresión, p. 363. 
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Ahora bien, las instituciones financieras inciden en las políticas 

económicas realizadas por el Estado-Nación, pero la vigilancia tarea primordial 

del Estado, se  ha transformado, teniendo incidencia otros actores que 

anteriormente no tenían la fuerza para accionar socialmente. Lo que sucede 

como un elemento innovador nunca antes visto es la volatilidad del capital por 

el desarrollo de los sistemas informacionales y de telecomunicaciones, es decir 

la conjunción entre el desarrollo tecnológico y el neoliberalismo, acrecientan la 

expansión del capital, presentando mayores dificultades al Estado-Nación en la 

modelación de las políticas económicas, pero esto de ninguna manera se 

refiere al debilitamiento sino más bien a su transformación, o digamos a la 

transformación de la vigilancia en las sociedades. 

Un ejemplo clave de lo anteriormente mencionado, podemos relacionarlo 

con el papel de los medios de comunicación, los Estados no tienen el 

monopolio de la información, a excepción de algunos países donde se da el 

caso. 
“Una vez que se reconoce la independencia de los medios, y una vez que el Estado-

Nación acepta esta cualidad como prueba esencial de su carácter democrático, se cierra el 
círculo: todo intento de recortar la libertad de los medios tendrá un coste político […] La 
comunicación a través de ordenador también se escapa del control del Estado-Nación, 
marcando la entrada en una nueva era de comunicación extraterritorial.”37. 

 

Esta situación, produce la diversidad de medios para informar, aunque 

persisten  monopolios estatales o globales que tienen incidencia en espacios 

determinados donde no se permiten otras maneras de informar, la cuestión 

aquí es  la modificación del monopolio  informacional estatal anteriormente 

existente. 

Otra situación de la cual nos habla Manuel Castells, es la acentuación 

del crimen, tráfico de drogas, armas, tecnología, seres humanos, donde las 

relaciones internacionales entendiendo a éstas no sólo  como las relaciones 

entre los Estados nacionales, sino también de actores internacionales, 

terminan configurándose y teniendo como eje importante a la lucha contra el 

tráfico de cualquiera de las situaciones mencionadas. Es en este punto donde 

entra el Estado-Nación y el multilateralismo, según Castells menciona que es 

lo siguiente:  

                                                 
37 Manuel Castells, La era de la información: Economía, sociedad y cultura, México, Siglo XXI, 1999, 
primera edición en español, pp. 351, 352. 
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“El multilateralismo estructural está en función principalmente de tres factores: la 
disolución o relajación de los bloques militares construidos en torno a las dos superpotencias, 
la espectacular repercusión de la nueva tecnología en la guerra y la percepción social del 
carácter global de los desafíos de la humanidad debido al mayor conocimiento e información al 
despertar de una conciencia cívica global, como en el caso de la seguridad medioambiental […] 
el carácter global de los principales asuntos que conciernen a la humanidad, ya sea el 
calentamiento global, la crisis medioambiental global, las epidemias globales, el crimen global, 
la inestabilidad financiera global o el terrorismo global, coloca a la política exterior, en principio, 
en un marco multilateral”38. 

 

El multilateralismo se presenta necesario en la formulación de las 

políticas de los países internamente y externamente, no obstante, el 

multilateralismo  no se desarrolla en un terreno sin jerarquías, hay Estados que 

gozan de mayor soberanía que otros, Estados Unidos es uno de ellos en 

decisiones que debieran tomarse multilateralmente.   

 
“El último indicio del nuevo unilateralismo lo constituye el anuncio esta semana de que 

los Estados Unidos renunciaría al protocolo de Kyoto. Éste apunta a reducir las emisiones de 
dióxido de carbono a fin de disminuir el calentamiento global. La decisión de Bush representa 
un alejamiento drástico de los compromisos previos, y enemista a los Estados Unidos con 
algunos de sus aliados más cercanos en Japón, Europa y las Américas. El acuerdo de Kyoto 
requeriría una reducción, por parte de los Estados Unidos y otros países industrializados, de 
emisiones de gases que retienen el calor en un promedio de 5.2% en 2012, comparados con 
los niveles de 1990. Estados Unidos es esencial para el éxito de cualquier intento por reducir 
los gases de dióxido de carbono, ya que genera el 25% de todos estos gases al nivel mundial, 
a pesar de representar sólo el 25% de la población mundial.”39. 

 
En el plano militar, institución de la modernidad, el desarrollo 

tecnológico también modifica el papel del Estado-Nación, donde por las 

innovaciones continuas en lo que respecta a las armas, se obliga a la 

adquisición de los armamentos más nuevos teniendo ventajas países 

mayormente desarrollados tecnológicamente, es decir, el poder militar se ve 

condicionado por el desarrollo tecnológico. 

Los orígenes del Estado-Nación se explican por la necesidad de 

vigilancia en un espacio delimitado y soberanía en función de intereses 

comunes de cada nación en particular, no obstante, las transformaciones del 

capitalismo y el desarrollo tecnológico trastocan las funciones del Estado-

Nación, afirmar que ha perdido poder requiere de hacer observaciones 

precisas, lo que ha sucedido es que la vigilancia ya no compete únicamente al 

                                                 
38 Ibíd., p. 356, 357. 
39 Arturo Valenzuela, ”Hacia un unilateralismo agresivo: el cambio en la política ambiental de los Estados 
Unidos y sus implicaciones para América Latina” [En línea], Centro de estudios nueva mayoría, Argentina, 
30 de marzo de 2001, Dirección URL: 
http://www.nuevamayoria.com/analisis/valenzuela/cvalenzuela300301.htm 
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Estado-Nación, sino también a los medios de comunicación, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, donde si 

bien éstos últimos no tienen  el carácter legal en su actuación internacional, sí 

fungen como medios de presión para las acciones y decisiones realizadas por 

el Estado-Nación, el único capaz de vigilar respaldado por las leyes sigue 

siendo el Estado, pero ahora hay recovecos donde no alcanza a llegar la lógica 

de su estructura. 
 
“[…] El Fondo Monetario Internacional es un agente de sí mismo, movido 

fundamentalmente por la ideología de la ortodoxia económica neoclásica […] No obstante, es 
cierto que la capacidad del FMI para traducir su ideología económica en política económica 
impuesta a muchos países deriva del servicio que estas políticas prestan a los intereses de las 
empresas multinacionales, bancos internacionales y a las principales naciones occidentales, 
particularmente los Estados Unidos. No resulta accidental que el pensamiento económico 
común a la mayoría de las reformas emprendidas en la última década se haya denominado, 
“El Consenso de Washington”, una referencia a la localización tanto del FMI y del Banco 
Mundial como del gobierno estadounidense”40.     

 
Es decir, aunque hay compatibilidad de las políticas empleadas por 

Estados Unidos con la racionalidad del Fondo Monetario Internacional, esto no 

implica que éste, el FMI, responda ciegamente a los intereses 

estadounidenses, siendo un ejemplo de la existencia de nuevos actores en la 

configuración de la vigilancia social y los mecanismos empleados por la 

modernización. 

Por último, para dar fin a este apartado, haremos algunas 

consideraciones,1) Capitalismo, Industrialismo y Estado-Nación no responden 

a un solo proceso, pero su interrelación dio pie al desarrollo de la modernidad, 

2) El Estado-Nación tiene su origen siendo un mecanismo de vigilancia y 

control distinto al ejercido por la Iglesia en Europa y que logró configurarse, en 

parte, por las reformas protestantes y el desarrollo de la Ciencia, 3) La 

globalización no corresponde a una fase exclusivamente más del capitalismo, 

es preciso comprender el proceso de modernidad para analizar la globalización 

como un proceso polivalente, 4) La globalización y el Estado-Nación no son 

procesos separados, la existencia misma del Estado-Nación es parte de la 

globalización y por tanto la existencia de uno no implica el debilitamiento del 

otro. 

 
                                                 
40 Manuel Castells, La era de la información: Economía, sociedad y cultura, México, Siglo XXI, primera 
edición en español, 1999, pp. 364, 365. 
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   1.3. La dialéctica entre lo global-local en el contexto de la globalización. 
 
Un fenómeno ligado a las transformaciones estatales-nacionales es la 

dinámica entre lo global y lo local, si bien cualquier acción social es global  su 

origen es local, suceden en un espacio concreto, con cierta organización 

política, social y  económica, las cuales inciden globalmente y que a su vez lo 

global influye en esas localidades, es decir la suma de procesos locales se 

entrelazan con lo global  y  por su parte lo global configura lo local. 

 
          “La óptica dialéctica asumida aquí sugiere la necesidad de estudiar la intersección 
entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global, y la manera en que interactúan unas y otras 
tendencias y sus mediaciones, así como las nuevas constelaciones que se originan por esa 
acción[…] Es evidente que se han ampliado las organizaciones, instituciones y asociaciones 
de carácter global o internacional, pero también resulta claro que ante la acción del poder 
macro encontramos precisas y muchas veces enérgicas reacciones de lo singular y local”41.  
 

Aquí habría que reflexionar sobre algunos efectos de la globalización, la 

afirmación de los derechos de las etnias, migraciones a gran escala, 

transformación de las redes de información y el cambio en la percepción entre 

la relación tiempo y espacio42, el distanciamiento entre tiempo-espacio, que 

nos ayudará a comprender la dinámica global-local, es decir el tiempo local 

pierde la referencia del espacio al estar interrelacionada con procesos 

globales, se entrelaza y transforma la relación directa entre las acciones de un 

espacio con el tiempo de esa localidad. Como señala Ana Rosas Mantecón: 

 
“Todavía en el siglo XIX asistimos a una lucha incesante entre el tiempo de la gran 

ciudad y los tiempos locales, regionales que se resisten a regirse por la racionalidad moderna. 
Y no es hasta principios  de nuestro siglo que se consolida este proceso en el que el tiempo, 
representación social por excelencia, se adecua a las exigencias de una civilización urbano-
industrial, con la homogeneización de los calendarios y de los horarios entre regiones. Es 
justamente la separación entre tiempo y espacio “la condición que permite ser 
simultáneamente locales y globales”43.      

 
 
 

                                                 
41 Víctor Flores Olea, “Dialéctica Aldea local- Aldea global” en Alfredo Rojas Duran, México en la Aldea 
Global, México, UAM, 2002, p.  106.  
42 Ibíd., p. 108. 
43 Ana Rosas Mantecón, Globalización cultural y antropología,[ En línea], Alteridades, p 81,México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1993, Dirección URL:http://www.uam-
antropologia.info/alteridades/alt5-7-rosas.pdf. 
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La temporalidad, como creación  social, parte de la subjetividad de  las 

diversas percepciones individuales y colectivas, relativas al entorno social o al 

sujeto en cuestión, no obstante desde la lógica  de la modernidad el tiempo se 

caracteriza por la instantaneidad y la aceleración de las actividades humanas, 

lo cual conlleva a desvirtuar y trastocar la percepción del tiempo de otros 

actores sociales que no corresponden a los preceptos de la dinámica moderna.   

Los efectos de la transformación del tiempo, también se ven reflejados 

en un distanciamiento con el espacio, donde ya no se observa la 

correspondencia entre el lugar donde surge el mensaje y la percepción del 

tiempo que se tiene en el espacio especifico donde se recibe el mensaje, dicho 

de otra forma, los símbolos provienen de espacios diversos con simbolismos y 

percepciones distintas.  

Ahora bien, dicha dinámica global-local no corresponde tajantemente a 

los llamados “tiempos de globalización”- con esto se hace referencia al 

momento en que se comenzó a utilizar el concepto globalización - sino que es 

un proceso que sucede antes de la modernidad remontándose al inicio de las 

sociedades, donde han existido vínculos entre diversas civilizaciones y 

sociedades teniendo repercusiones diversos procesos mundiales con otros 

mucho más locales,  lo que hay que puntualizar son las modificaciones que por 

la modernidad se han ejercido sobre la dinámica global-local, en este sentido 

en el texto de “La Aldea Global. Historia y mundia-globalización” Jean Meyer 

nos menciona lo siguiente: 

 
“[…] hace 150 000 años cuando el Homo erectus, luego faber, luego sapiens, luego 

sapiens sapiens, salió de África para dispersarse en todo el mundo […] Esa dispersión inicial, 
seguida de un lento pero sostenido crecimiento demográfico, fue afectada por el encuentro de 
las muchas familias humanas alrededor del Mediterráneo, de la India, de China, del Altiplano 
mexicano y del Altiplano andino, bajo el signo de las grandes construcciones políticas 
imperiales […] Cada etapa ha tenido su foco, su centro, Roma y China anteayer, Europa ayer, 
hoy los Estados Unidos. Confundimos mundialización con occidentalización y colonialismo. 
Durante siglos, los agentes activos de la globalización no han sido occidentales.”44. 

 
Retomando lo referente a lo global-local, el Estado-Nación se 

transforma  en el contexto global reconfigurándose así los mecanismos de 

vigilancia y legitimación. 

 

                                                 
44 Jean Meyer, La aldea global. Historia y mundia-globalización, México, CIDE, p. 25. 
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“La creciente diversificación y fragmentación de los intereses sociales en la sociedad 
red da como resultado su agregación en la forma de identidades (re)construidas. Así pues una 
pluralidad de identidades transmite al estado-nación las aspiraciones, demandas y objeciones 
de la sociedad civil. La incapacidad creciente del estado-nación para responder 
simultáneamente a este vasto conjunto de demandas provoca lo que Habermas denomina una 
crisis de legitimación […] Para superar esta crisis de legitimación, los estados descentralizan 
algo de su poder a las instituciones políticas locales y regionales[…] los gobiernos nacionales 
tienden a centrarse en controlar los desafíos estratégicos planteados por la globalización de la 
salud, la comunicación y el poder, dejando, por lo tanto, los niveles inferiores de gobierno 
asuman la responsabilidad de vincularse con la sociedad en la gestión de los asuntos de la 
vida cotidiana.”45.  

 
Asimismo, cabe la posibilidad de que los gobiernos locales tengan 

contacto a nivel global ya sea con organizaciones de la sociedad civil o con 

gobiernos locales y nacionales, es decir no hay una regla de relacionamiento, 

los gobiernos locales también pueden hacer uso del desarrollo tecnológico ya 

sea para establecer algún tipo de radio independiente donde manejen la 

información según sus propios parámetros, utilizando la internet, por ejemplo. 

Aquí habría que analizar cómo se configura en una localidad en especifico y 

cuáles son los medios a los que tienen acceso, cómo se estructuran 

políticamente, cuál es el papel del gobierno federal y del gobierno local, de la 

sociedad civil, de los diversos grupos e intereses. 

 
“No podemos olvidar a la dialéctica aldea global y aldea local, y como uno de sus 

aspectos de enfrentamiento más drásticos, la oposición  y rechazo profundo de los 
fundamentalismos a una modernización de los valores locales que se afirman como valor 
absoluto. Tal oposición asume incluso formas de expresión explosiva, tajante y hasta 
terrorista”46 

 

La cita anterior refleja una forma de acción política, que es la del rechazo 

de los valores “occidentales” y la permanencia de valores “tradicionales”, en 

este sentido la tradición se  plantea como sinónimo de ambigüedad, de pasado, 

de permanencia y lentitud, no obstante, las tradiciones son explicaciones de las 

representaciones sociales, las cuales  se trasforman, trastocan, se modifican y 

están en constante cambio. Cuando se reproduce la idea de tradición como 

reflejo de estancamiento responde a la visión moderna donde el tiempo 

transcurre rápidamente y los procesos diferentes temporalmente se denigran o 

se categorizan como obstructores de la modernidad, sin embargo, lo que se 

denomina  como tradición no queda como algo estancado en el tiempo sino 

                                                 
45 Manuel Castells, La era de la información. El poder de la  identidad, Madrid, Alianza, 2003, p. 367. 
46 Víctor Flores Olea, “Dialéctica aldea local-aldea global” en Alfredo Rojas Duran, México en la Aldea 
Global, México, UAM, 2002, p.108.  
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también cambia aunque de forma distinta a los parámetros temporales de la 

modernidad. 

En este sentido, habría que puntualizar que contrario a lo que se piensa 

sobre la tradición ésta no forzosamente es un obstáculo para la modernidad, 

sino que puede entrar en contacto con la misma transformándose y 

adaptándose dentro un contexto particular. En este sentido Gilberto Giménez 

señala lo siguiente: 

 
“[… ] tradición y modernización sólo se oponen como tipos ideales polares, pero 

históricamente no son totalmente incompatibles ni excluyentes. No sólo pueden entremezclarse 
y coexistir, sino también reforzarse recíprocamente. Lo nuevo frecuentemente se mezcla con lo 
antiguo, y la tradición puede incorporarse y adaptarse a la nueva sociedad emergente[…] la 
tradición misma puede convertirse en ideología favorable a la modernización[…] Lo que es 
más, la “tradición” puede servir como instrumento de crítica de la modernidad occidental, 
revelando por contraste modos de vida y de organización social menos individualistas, menos 
ferozmente competitivos, menos dilapidadores de los recursos naturales y, sobre todo, menos 
contaminantes del entorno ecológico”47  

 
La mención anterior nos remite a la diversidad de ámbitos 

interrelacionados en la cuestión global-local, la interacción de actores y de 

representaciones, la vinculación de valores modernos con valores tradicionales 

la relación de diversas esferas globales, regionales, nacionales y locales y a su 

vez de diversos ámbitos político, económico, social, cultural, ecológico,  y en 

este sentido las estrategias de los diversos actores sociales son diversas, por 

ejemplo, se expresan a través de fundamentalismos, organizaciones no 

gubernamentales, movimientos sociales, configuración de alianzas, todo esto 

dentro de la dinámica global-local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Ibíd. pp. 157-158. 
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1.4. La conformación de movimientos sociopolíticos dentro del contexto 
de globalización: los movimientos medioambientales.  

 
Otro proceso que se vincula tanto a la dinámica global-local como a la 

transformación del Estado-Nación y las desigualdades sociales es el 

surgimiento de movimientos sociales, los hay de diversas dinámicas y 

conformados por situaciones particulares del contexto donde se desarrollan.    

Cabe destacar que el surgimiento  de los movimientos sociales,  no son 

recurrentes del proceso de “globalización” son situaciones que han sucedido 

históricamente a nivel mundial, donde las minorías se conflagran para realizar 

demandas y acciones colectivas. No obstante tales movimientos se han 

transformado en cuanto a la conformación de sus acciones y estrategias dentro 

del contexto de globalización. En este sentido como primer punto nos 

aproximaremos a una  breve revisión histórica respecto a las transformaciones 

de los movimientos sociales revisando las tesis de Michel Wieviorka. 

En la década de los sesenta, en el contexto de la emergencia del 

movimiento obrero en Europa, se comenzó a teorizar en torno a los movimientos 

sociales, éstos se originaban dentro del marco del Estado-Nación, desde una 

relación de dominación, en su mayoría los movimientos sociales eran hostiles a 

establecer relaciones con partidos políticos, aunque esto no excluye que hubiera 

excepciones, se caracterizaban por la existencia de un sujeto social.48  

 
“En la perspectiva del movimiento obrero, el obrero es un sujeto, y más precisamente un 

sujeto social, inscrito en la realidad del trabajo y de su organización […] Tiene una conciencia de 
clase, su subjetividad está definida en términos sociales a partir de las relaciones de producción, 
de la dominación que se ejerce ahí, y del sentimiento experimentado de estar privado del 
dominio de su actividad productiva, o del control de lo que produce”49.   

 
En la década de los setenta, con el paso de la sociedad industrial a la 

posindustrial, se dio la emergencia de una serie de movimientos que ya no 

correspondían únicamente al movimiento obrero, los había de diversa índole, 

movimientos estudiantiles, de mujeres, entre otros y aquí podemos caracterizar 

un nuevo tipo de movimiento social. 
                                                 
48 Michel Wieviorka, “¿A dónde va el debate sobre los nuevos movimientos sociales?” en Los movimientos 
sociales: de lo local a lo global, México, Antrhopos, UAM Azcapotzalco, 2009, p. 25. 
49 Ibíd., p. 26.  
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“La era de los nuevos movimientos sociales, está detrás de nosotros. Corresponde a 
una fase de transición, entre el movimiento obrero de ayer y los movimientos actuales de la 
actualidad, entre la sociedad industrial, y la sociedad que hemos dejado de llamar posindustrial, 
para hablar más bien de sociedad de redes”50    

 
La siguiente fase caracterizada por Wieviorka se refiriere al periodo 

mundial posterior a la caída del Muro de Berlín. 

 
           “[…] Nuevas luchas aparecieron en la escena, con la pretensión de tener un carácter 
global, rechazando ante todo la idea de limitarse al marco del Estado-Nación, surgidas como 
resultado de un rechazo de las consecuencias de la globalización sobre la cultura y la vida 
social. Ya sea que se trate del ambiente, de los derechos del hombre, de la oposición 
altermundista a las lógicas de la mundialización neoliberal, o más aún de las afirmaciones de 
las identidades culturales demandando su reconocimiento, numerosas son las luchas que 
remiten a un tercer tipo de movimiento social, que nosotros llamaremos, movimientos globales” 
51.  
 
          Partiendo de la conceptualización en torno a los movimientos globales 

planteada por Wieviorka podemos incluir diversos movimientos sociales dentro 

de ésta denominación. Alrededor de todo el mundo han surgido movimientos 

sociales, los cuales por un lado tienen sus particulares características 

históricas y demandas específicas y por otro pueden tener puntos en común 

respecto a su constitución, por ejemplo, el acrecentamiento de las 

desigualdades entre las diversas clases sociales, polarización de las riquezas, 

daños al entorno natural donde habitan, reconocimiento de sus culturas y 

despojamiento de sus bienes por la creciente urbanización. 

          Ahora bien, como punto de partida en la denominación de los 

movimientos globales, respecto al marco del Estado-Nación se experimenta la 

separación entre las categorías de vida social, vida política y vida cultural, que 

al tener una menor integración dejan de formar únicamente parte de una sola 

estructura y por lo tanto no se delimitan completamente a las fronteras del 

Estado-Nación52.   

 
        “ […] lo que los vuelve globales es la conciencia de los actores, que saben articular un 
combate limitado con una visión planetaria, así como su capacidad de conectarse con redes 
internacionales[…] Los movimientos globales no son respuesta a abusos en el marco de la 
dominación clásica, no están impulsados, ante todo por el cuestionamiento a las lógicas de 
explotación, están ansiosos por construir un mundo mejor, y por acabar con todas las formas 
de desprecio y de ignorancia que los marginan[…] en conjunto, los movimientos globales, dan 

                                                 
50 Ibíd., p. 30.  
51 Ibíd., p. 31. 
52 Ibíd. p. 31. 
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la imagen de una nebulosa oponiéndose a un adversario difuso, impersonal, muy mal 
identificado[…]”53.  
 

           En este sentido, los movimientos globales tienen otra relación con lo 

político, lo cual resulta un elemento central para entender el carácter global de 

los movimientos sociales, esto es, la transformación de su capacidad y 

voluntad de crear condiciones de existencia más allá de las formas clásicas de 

los Estados. 

           La descripción y análisis que realiza Michel Wieviorka nos permite 

aproximarnos al desarrollo teórico en torno a los movimientos sociales, aunque 

Wieviorka realiza su análisis tomando en cuenta realidades diversas en 

distintos continentes, toma como punto de partida  el contexto europeo, de este 

modo a continuación mencionaremos otros enfoques en torno a los 

movimientos sociales desde la perspectiva latinoamericana.  

        Ma. Fernanda Samuano, menciona lo siguiente: 

 
         “Aunque  los movimientos sociales sólo representan una parte de la sociedad civil, no se 
puede desconocer que éstos pueden ser generadores de nuevas identidades que den lugar a 
nuevas formas de representación política. Por su naturaleza, los modos de participación 
política no convencional o de protesta utilizados generalmente por los movimientos sociales 
son disruptivos del status quo y van en contra del modelo tradicional de intermediación de 
intereses de las democracias contemporáneas”54  

 

Samuano nos presenta diversas posturas teóricas que se aproximan a los  

factores por los cuales emergen los movimientos sociales, por ejemplo, expone 

lo planteado por Jürgen Habermas quien plantea lo siguiente: 

 
“[…] los movimientos sociales una reacción a la creciente racionalización de la vida 

moderna. Claramente la industrialización y la urbanización supusieron un gran cambio en las 
formas de vida y en los esquemas mentales de mucha gente. Los movimientos sociales hacen 
frente al rompimiento que sufren los vínculos tradicionales del individuo  con su entorno social 
inmediato y que dan lugar al alto grado de individualismo que, sin embargo, no conlleva la 
emancipación de todo tipo de control”55 

 
 
 
 
 

                                                 
53  Ibíd. p. 32. 
54 Ma. Fernanda Somuano Ventura, Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una 
relación cambiante y compleja, [En línea], México, Colmex, p.1, Dirección URL: 
http://200.37.88.12/ciudadaniasx/docs/movimientos%20sociales.pdf 
55 Ibíd., p. 3. 
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La postura expuesta en torno a éstos movimientos sociales se enfoca a la 

resistencia en torno a los procesos modernos y de urbanización que trastocan y 

modifican las sociedades, el siguiente enfoque que expone Samuano es el 

referente a los procesos políticos y se centra en la explicación de cómo cambios 

específicos en aspectos del sistema político crean nuevas oportunidades para la 

acción colectiva de un grupo de actores56.   

 Por otro lado, Samuano expone la Teoría de la movilización de recursos, 

la cual plantea que los movimientos exitosos requieren de la adquisición de 

recursos y la creación de relaciones ventajosas de intercambio  conforme van 

logrando sus objetivos57. 

Ahora bien, un aspecto señalado por Samuano es que en cuestión de 

movimientos sociales en América Latina, centrarnos en una sola postura teórica 

de su explicación resulta complicado por las diversas situaciones imperantes en 

el continente, no obstante un punto en común que podemos detectar del 

surgimiento de diversos movimientos sociales en Latinoamérica es su rechazo  

a la aplicación de políticas neoliberales que tienen efectos en diversos ámbitos 

como el político, económico, social y cultural.  
 
“Es difícil atribuir la explicación del surgimiento de los movimientos sociales 

latinoamericanos a una sola teoría ya que son producto de una combinación de elementos 
culturales, estructurales e individuales. De alguna manera cada teoría explica una parte de este 
fenómeno regional. Estos nuevos movimientos nacieron en medio de profundos cambios en el 
sistema capitalista mundial  y en los socialismos del este europeo. Los cambios tuvieron un 
fuerte impacto en América Latina al cerrar el ciclo de las dictaduras del cono sur y abrir paso a 
los ajustes del Consenso de Washington”58. 

 
Por otro lado Nancy Santana Cova  menciona que una de las razones de 

la emergencia de los nuevos movimientos sociales dentro del contexto de la 

globalización es por causa de la incapacidad de los Estados para resolver las 

diversas demandas sociales.  

 
“Estos movimientos significan hoy, mucho más que novedosas formas organizativas y 

de acción, dirigidas a la denuncia y a la crítica severa de las orientaciones políticas e ideológico-
valorativas de lo que ha sido el ejercicio de la Modernidad. Estos se han constituido en torno a la 
intención de crear voluntad colectiva para promover la participación ciudadana; de tener 
presencia en la opinión pública y de generar respuestas y proyectos societales alternativos ante 
la cada vez mayor incapacidad de los Estados de resolver los asuntos que le conciernen. En 
efecto, los nuevos movimientos sociales surgen como grupos de presión y, como respuesta a 
situaciones problemáticas que atentan contra la vida y la seguridad de las personas- la 

                                                 
56 Ibíd., p. 3.  
57 Ibíd., p. 4. 
58 Ibíd., p. 4. 
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contaminación, las guerras, las armas nucleares, entre otros aspectos -, o que no resuelven las 
necesidades reales de amplios sectores sociales -hambre, desempleo, pobreza-”59. 

 
Ante la redistribución de fuerzas que se da en el marco de la 

globalización, el Estado-Nación ha transformado sus funciones, entran diversos 

actores sociales, surgen nuevos tipos de movimientos sociales que tienen 

diversas estrategias para lograr sus demandas. 
 
“La sociedad civil resulta ser hoy en día el nuevo actor sociopolítico, significa “el pueblo 

en movimiento” (Flores, 2004:199), asumiendo la representación de determinados grupos 
sociales ante la incapacidad del Estado y la pérdida de credibilidad y representatividad de los 
partidos políticos y / o las distintas instancias del poder público, para atender los requerimientos 
de estos grupos. Utilizan fundamentalmente la presión y la denuncia, pero también la solidaridad 
como mecanismos de acción, pudiendo pensarse que son sectores anárquicos, no obstante su 
actuación se orienta de manera central a llamar la atención acerca de algunos temas 
específicos, o bien en torno a las omisiones, excesos, hechos de corrupción y lesiones, entre 
otras irregularidades, cometidas por los órganos públicos contra algunos sectores de la 
población, especialmente los más vulnerables, los bienes públicos o el ambiente”60. 

 
Particularmente los movimientos ambientales se oponen a la forma en la 

que el neoliberalismo a través de su dinámica  atenta contra el medio ambiente. 

 
“Los movimientos de inspiración ambientalista[…] presentan dentro de sus grandes 

orientaciones valorativas su oposición a la lógica y la dinámica del desarrollo capitalista, hoy en 
su fase neoliberal que busca en esencia el crecimiento económico, a través de la utilización de, 
por un lado, sistemas productivos empleadores de tecnologías contaminantes, que atentan 
contra el capital natural existente a nivel planetario y por el otro, la promoción de un sistema de 
valores que promueve el consumo material ilimitado.”61 

 
Entre la diversidad de movimientos sociopolíticos ambientales que 

emergen, su principal problemática es la cuestión ambiental por lo que se dan 

casos donde los actores de los movimientos pertenecen a diversos orígenes 

étnicos y también con problemáticas particulares ambientales, el elemento 

clave que les da cohesión y fuerza se inclina a la problemática ambiental.   
  
“Ante la dimensión del problema ambiental en el mundo y, especialmente en América 

Latina, surgen como respuesta los nuevos movimientos ambientales, donde se considera el 
ambiente como un nuevo derecho de ciudadanía, como un problema político que requiere de la 
participación de la población en la gestión ambiental y, en la organización social para la 
satisfacción de sus necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
El ambientalismo, como proyecto político alternativo en América Latina plantea un nuevo 
ámbito de participación en la medida que ha logrado penetrar la opinión pública y capitalizar la 
voluntad colectiva, para organizarse, actuar e incidir más allá de los partidos sobre los 
problemas de orden ambiental que afectan a una colectividad, pero que en algunos casos 
trasciende al ámbito internacional.62 

                                                 
59 Nancy Santana Cova,  Los movimientos ambientales en América Latina como respuesta sociopolítica al 
desarrollo ambiental , [En línea] p. 2, Venezuela, Dirección URL:   
60 Ibíd., p. 5. 
61 Ibíd., p. 2. 
62 Ibíd., p. 8. 
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Ahora bien, dentro de la diversidad de movimientos sociopolíticos de 

carácter ambiental están los que se desarrollan en espacios urbanos, en este 

sentido Peter Grohman menciona que este tipo de movimientos se orienta a 

determinar un objetivo claro, que en términos generales se estructura en 

función de la problemática ambiental y le da menor importancia a delimitar un 

espacio de acción. 
 
“Los  movimientos  ambientalistas  urbanos. A  diferencia  de  los  movimientos 

populares, los movimientos ambientalistas urbanos  se orientan menos por una unidad espacial 
determinada, y mucho más por un fin claramente delimitado, a saber, la protección del medio 
ambiente.  Claro  está  que  algunas  veces  ese objetivo  se  define  más  ampliamente  y  
otras  en  forma  más  restringida,  de manera que las vías para alcanzarlo resultan también 
diferentes”63. 

 
Asimismo, Grohman establece una diferenciación entre los alcances y 

limitaciones entre los diversos actores de los movimientos sociopolíticos 

ambientales, en el contexto de la ciudad, por ejemplo, plantea que surgen 

movimientos ambientalistas más amplios y que abarcan las ciudades cuando lo 

que se busca es eliminar estructuras que contaminan, por ejemplo fabricas e 

industrias e incluso dichos movimientos pueden alcanzar la coalición de 

diversas clases sociales64. En este punto resulta fundamental puntualizar que 

en cuestiones ambientales la pertenencia o no a alguna clase social también 

incide en el grado de afectación de los fenómenos ambientales, además de que 

las demandas y la percepción de lo que es el medio ambiente también se 

modifican según el estrato social al que se pertenezca. 

 
“A  nivel  local  existen  diferencias  sociales  claras  en  las  medidas  de  las 

organizaciones  vecinales  individuales.  Mientras  en  las  urbanizaciones  de  la clase media y 
alta una mejor calidad de vida significa áreas verdes, alivio del tráfico automotor y seguridad 
personal, en los barrios de la clase baja se trata de  medidas  elementales  como  el  logro  de  
condiciones  habitacionales humanas, suministro de agua corriente, recolección de desechos y 
de aguas  negras, mejoramiento de la red vial, protección contra la erosión de los terrenos, 
infraestructura social (educación, salud), medidas de creación de empleo, etc.”65 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Peter Grohman, Los movimientos sociales y el medio ambiente urbano , [En línea] p., 3,  
Nueva Sociedad Nro. 149 Mayo-Junio 1997, pp. 146-16 Dirección URL 
http://www.nuso.org/upload/articulos/2598_1.pdf 
64 Ibíd., p. 3. 
65 Ibíd., p. 5. 
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         En este sentido, hablar de movimientos sociopolíticos ambientales, 

requiere también de partir de la diversidad de movimientos que emergen donde 

la degradación del medio ambiente que afecta globalmente es su principal 

demanda, no obstante, la forma en cómo afecta y las dinámicas e interacciones 

de las sociedades con el medio ambiente se generan de diversas formas y 

tienen distintos grados de impacto según el contexto sociocultural. 

           Respecto a la diversidad de movimientos sociales de carácter ambiental, 

se ejemplificarán brevemente dos movimientos que surgen en América Latina 

para finalmente hacer alusión al Consejo de Pueblos de Morelos. 

           En Honduras  surge el movimiento ambientalista de Olancho, se origina 

en el año 2000 a través de protestas realizadas por comunidades del norte de 

Olancho afectadas por los cambios ambientales de la región, el movimiento 

busca establecer un apoyo a las diversas comunidades afectadas en su 

entorno ambiental, además de establecer demandas a nivel estatal 

colectivamente66.   

 
              “El Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) trabaja para detener la tala ilegal e 
irrestricta que conduce a la erosión de los suelos, a que se sequen los ríos y al consecuente 
empobrecimiento del pueblo. Las prácticas de deforestación destructiva e irresponsable han 
llevado a una crisis ambiental que provoca una gran contaminación y la diseminación de 
enfermedades en la región afectada.”67 
 
Por otra parte en Colombia está el movimiento ambientalista colombiano. 
           
            “El ambientalismo colombiano, en sus inicios, se constituye en un movimiento de 
construcción, cuya razón de ser es la búsqueda de opciones de gestión y manejo racional y 
alternativo de los recursos naturales, sociales y culturales en función de procesos y decisiones 
surgidos en un marco de democracia y participación creciente de la sociedad civil (Gaviria 
1994: 59). Si bien el origen de las preocupaciones por la defensa de la naturaleza y el medio 
ambiente se encuentran en una mayor conciencia por parte de individuos de las clases media 
intelectual y académica, las clases obrera y trabajadora, los campesinos y los "desclasados" no 
han estado al margen de estas preocupaciones […]”68 
 
En el caso colombiano el ambientalismo se ha ido modificado históricamente a 

través del cual ha habido diversos actores, según Isaías Tobasura Acuña hay 

cuatro fases del movimiento ambientalista colombiano,  la primera fase de 

1950-1972 precedido por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

                                                 
66 Movimiento ambientalista de Olancho, [En línea], Honduras, Dirección URL: http://www.aci-
erp.hn/main/uploads/files/MAO.pdf 
67 Ibíd., p.1. 
68 Isaías Tobasura Acuña, Ambientalismos y ambientalistas: El ambientalismo en Colombia a finales del 
siglo XX, Colombia, julio-diciembre, año/vol. X, número 002,  Universidad de Caldas,  p. 6-7. 
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(ANUC), la segunda fase del movimiento va de 1972 a Ecogente, periodo 

donde se caracterizó por la participación de indígenas, campesinos y la prensa 

nacional, el tercer ciclo comienza con Ecogente en 1983, se crean grupos 

ecológicos emergentes como el Grupo Ecológico del Risalda y el último ciclo 

que identifica el autor es en 1992 con los cambios derivados en la Constitución 

colombiana que incluyó un capítulo sobre los derechos colectivos y el  

ambiente , además de que en éste periodo se da la creación de diversas 

organizaciones no gubernamentales 69. 

         Los movimientos sociopolíticos ambientales, emergen con dinámicas 

diversas y con estrategias y actores distintos, a su vez la aproximación teórica 

hacia dichos movimientos es diversa y con distintos enfoques, en este sentido, 

podemos rescatar las siguientes ideas que nos servirán como sustento  para el 

análisis de la emergencia del Consejo de Pueblos de Morelos, al cual nos 

aproximaremos en el capítulo II.  

 

a) En el contexto del proceso de globalización, las características de los 

movimientos sociales se han modificado, la aplicación de políticas 

neoliberales, la transformación del Estado-Nación y la emergencia de 

nuevos actores, locales, nacionales y globales, incide en la 

reconfiguración de las luchas de poder y las estrategias que utilizan los 

movimientos sociales en general.  

 

b) En  el contexto latinoamericano la modificación en los sistemas políticos 

y en algunos casos la pérdida de legitimidad de partidos políticos crean 

nuevas oportunidades para la acción colectiva en diversos espacios, uno 

de ellos el de los movimientos sociopolíticos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Ibíd., p. 6,7. 



 41

c) Por la redistribución de fuerzas que se genera en el marco de la 

globalización, los movimientos sociales fungen como actores en diversas 

escalas, ya sea local, nacional, regional y global e incluso en ocasiones 

actúan a través de todas las escalas estableciendo demandas que el 

Estado no logra satisfacer y que los movimientos tienen posibilidades de 

actuar.  
 

d) Particularmente hablando en términos ambientales, se pueden vincular 

en un solo movimiento diversas clases y etnias, esto dependiendo del 

carácter de la demanda, en estos casos se superpone la cuestión 

ambiental como problemática principal, no obstante,  existen diversidad 

de movimientos ambientales y la pertenencia a distintas clases no afecta 

por igual en los daños ambientales además de que la percepción de lo 

que implica un daño ambiental también se construye diferenciadamente, 

en este sentido las clases marginadas asocian un daño ambiental a  la 

modificación  en su forma de vida, ya que pueden verse afectados por la 

falta de agua potable, condiciones sanitarias de vivienda, basureros 

cercanos, elementos tóxicos arrogados por fábricas, por mencionar 

algunos. 
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2. Emergencia de movimientos político-sociales en México. El caso del 
Consejo de Pueblos de Morelos. 
 
     2.1. El desarrollo del capitalismo en México. 
 
La colonización española trajo consigo diversas modificaciones en los 

territorios en que se implantó. La Nueva España, como se denominó al territorio 

colonizado por los españoles en el continente americano, se insertó al 

desarrollo del capitalismo mundial en la fase mercantilista.    

 
         “La conquista española no sólo destruyó los templos y modificó la cultura y las 
costumbres indígenas, sino que alteró radicalmente su estructura económica. Dos sociedades, 
una desarrollada y ligada a la metrópoli y la otra marginada, afloran entonces […] Es claro que 
en los primeros años de la Colonia persistieron relaciones de producción precapitalistas, pero 
gradualmente fueron modificándose y adaptándose al sistema capitalista mundial, en su fase 
mercantilista”70. 
 

           Se crearon monopolios de las mercancías hacia España y Portugal de 

los países del continente americano y africano donde se controló e 

institucionalizó el comercio entre metrópoli-colonia, y a su vez se aseguró el 

excedente  de los metales preciosos.  

Por consiguiente, en esta fase del capitalismo, la expansión colonial tuvo 

su auge, los metales van a jugar un papel fundamental  en concatenación con 

el Estado como actor principal de la estructura capitalista mercantil, 

implementando una política económica proteccionista que se dirige hacia el 

atesoramiento de metales (oro y plata) pero no como instrumentos de 

circulación económica sino como elementos de poder político estatal. 

 
“Si con algún movimiento fundamental de la historia ha de relacionarse la colonización 

de América Latina, es con la acumulación originaria en escala mundial, entendida como un 
proceso que a la par que implica la acumulación sin precedentes en uno de sus polos del 
sistema, supone necesariamente la desacumulación, también sin precedentes, en el otro 
extremo”71. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Arturo Guillen, Planificación económica a la mexicana, México, Editorial Nuestro Tiempo, p.112. 
71 Agustín Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo veintiuno, p. 13. 
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De acuerdo con lo anterior, en el periodo mercantil, el Estado para 

acrecentar su poder interno se enfocó en el comercio, eliminando barreras 

arancelarias para obtener metales preciosos mediante el excedente de 

exportación y se declaró en contra de trabas locales pero a favor del 

proteccionismo hacia el exterior para construir un mercado nacional fuerte, lo 

cual refleja la importancia que adquiría el mercado internamente y la 

jerarquización del intercambio en función de los intereses del Estado-Nación.  

Al respecto Torres Gaytán enfatiza: 

 
          “El centro de atención del pensamiento de los mercantilistas fue el Estado y no la 
religión y la moral como había sucedido durante la Edad  Media […] El objetivo esencial era la 
constitución de un Estado económicamente rico y políticamente poderoso […] pugnaron por la 
subordinación del individuo al Estado y porque los recursos se explotaran en beneficio de éste 
[…]”72. 

 
Sin embargo, el capitalismo mercantil paulatinamente comenzó a entrar 

en dificultades económicas ya que la misma naturaleza del capitalismo, 

respondía a la racionalidad de un sistema que tendía hacia la expansión y 

acumulación de mayores ganancias y por lo tanto la protección del mercado 

interno atrofiaba la expansión natural del mercado mundial según la ideología 

liberal. En palabras de Braudel: 

 
“[…] En esta zona estrecha y sensible del mercado es donde resulta posible y lógico 

actuar. Tanto es así que se ha llegado a creer, con razón o sin ella, que los intercambios 
juegan por si solos un papel decisivo, equilibrante, que allanan los desniveles mediante la 
competencia, ajustan la oferta y la demanda y que el mercado es un dios escondido y 
benévolo, la “mano invisible”, el mercado autorregulador y la piedra angular de la economía, si 
nos atenemos al laissez faire, laissez passer […]”73. 

       
            El carácter subdesarrollado de la economía mexicana estructurado así 

desde su inserción al capitalismo mundial, no tenía la posibilidad de seguir el 

mismo camino que Inglaterra, Francia o Estados Unidos74.  

 

 

 

                                                 
72Ricardo Torres Gaytán, Teoría del comercio internacional, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, 
vigesimocuarta edición, p. 32. 
73Fernand Braudel, La dinámica del capitalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, Tercera 
reimpresión, p. 50.   
74  Ricardo Torres Gaytán, Teoría del comercio internacional, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, 
vigesimocuarta edición, p.113. 
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            Si bien el periodo de independencia en México implicó la restructuración 

del país, el subdesarrollo persistió y se fue adaptando según los requerimientos 

del capitalismo mundial. Durante sus primeros cincuenta años de 

independencia, los asuntos de México fueron dirigidos por más de 50 

gobiernos. Las guerras con Francia y EEUU trajeron consigo la  inestabilidad 

política, económica y social para el país. Por otro lado,  persistía la falta de 

desarrollo de un mercado nacional en México ya que era necesario el 

desarrollo de un sistema de transportes, lo cual tenía al país fragmentado en 

miles de comunidades aisladas y pequeñas75. 

 
“En 1867, la deuda interna y externa de México era de asustar, debido a la poca 

capacidad del gobierno para obtener ingresos[…] Si bien los gastos gubernamentales 
difícilmente podrían hacer que fuera óptimo el crecimiento económico, la forma en que se 
recababan los ingresos era decididamente desalentadora[…] los malos transportes y los 
impuestos internos conspiraban en contra del productor nacional, y en muchos casos e costo 
total de los impuestos indirectos, más el costo del transporte, era mayor para el empresario 
mexicano que para sus rivales europeos o estadounidenses”76. 

 
             Sin embargo, la situación del país se transforma cuando el grupo liberal 

se consolida en el poder y se establecen condiciones propicias para  la 

consolidación del Estado mexicano y la reestructuración del país en torno a las 

nuevas condiciones del capitalismo mundial. Los principios más importantes del 

liberalismo se encontraban incorporados en la Constitución de 185777. 

 
“El programa liberal se desarrolló sobre la base de un complejo conjunto de factores 

históricos: la reacción contra la experiencia de la colonia española: la influencia de la ilustración 
europea, de la Revolución francesa, de la experiencia constitucional española y el federalismo 
angloamericano: las luchas de los insurgentes por la Independencia, de los constituyentes […] 
Todas estas fueron experiencias traumáticas que contribuyeron a dar forma al liberalismo 
mexicano del siglo XIX que fue plasmado en la Constitución de 1857 y en las leyes de la 
República Restaurada”78. 

 
                Después de la proclamación de la Constitución de 1857, se generan 

cambios en la economía mexicana, alrededor de los años 1870 a 1911, 

permean la estabilidad política en el país y la inversión extranjera entra con 

más confianza en el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, además de que 

incorpora a la economía mexicana al mercado mundial. Asimismo, los 

                                                 
75 Roger. D Hansen, La política del desarrollo mexicano, México, S.XXI, 1971, p.20. 
76 Ibíd. p. 21. 
77 Ibíd. p. 22 
78 Laurens Ballard Perry, El  modelo liberal y la política practica en la república restaurada 1867-1876, 
México, p. 400. 
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problemas derivados de la falta de comunicación entre todo el país se fueron 

disolviendo por la construcción de ferrocarriles y finalmente la inversión 

extranjera hacia los sistemas de transporte integraron a la economía mexicana 

a la dinámica mundial79. 

 
                  “Con las compañías ferrocarrileras y mineras norteamericanas llegaron aventureros 
y especuladores de tierras. Estas fueron comprados, unas veces por las propias compañías de 
minas y ferrocarriles, otras, por empresarios de bienes raíces […] Más del total de la inversión 
extranjera en 1911 estaba constituida por inversiones  en ferrocarriles y en bonos del gobierno 
mexicano”80. 

 
        Por otra parte, los gobiernos de corte liberal tenían en común la búsqueda 

del desarrollo capitalista de México aunque cada gobernante tuvo distintas 

estrategias para logarlo, respecto a las administraciones de Benito Juárez y 

Sebastián Lerdo de Tejada, seguían los preceptos liberales dándole prioridad 

al capital nacional, mientras que Porfirio Díaz lo hizo dándole mayor énfasis a 

la inversión extranjera81. 

        Ahora bien, parte de las consecuencias de las políticas aplicadas durante 

el gobierno porfirista implicaron el crecimiento de la clase obrera, el 

desplazamiento de la mano de obra campesina hacia las ciudades y la 

modificación de la división del trabajo, además en el ámbito del campesinado a 

lo largo de todo el siglo XIX se dan una serie de movimientos campesinos 

heterogéneos en todo el país, los cuales en su mayoría  tenían en común el 

proyecto de comunidad política82, es decir movimientos guiados por intereses y 

fines en común. Las luchas agrarias se suscitaron antes del gobierno de 

Porfirio Díaz, no obstante es en éste periodo donde se acrecentaron.  

 
“El Estado liberal se apegó estrictamente- en lo concerniente a la cuestión social- a la 

máxima del laissez-faire, esto es, a la total abstención de intervenir en las relaciones obrero-
patronales; aunque si cumplió, y a la perfección, su papel de gendarme del capital”83  

 
 
 
 
 

                                                 
79  Roger. D Hansen, La política del desarrollo mexicano, México, S.XXI, 1971, p.24. 
80 Juan Felipe Leal, La consolidación del Estado Mexicano 1867-1900, México, p.470. 
81  Ibíd., p 485.  
82  Ibíd., p 502. 
83 Ibíd.,  p.495. 



 46

               Tales condiciones del país , pauperizaron al campesinado y 

generaron el acrecentamiento de las desigualdades entre la población lo cual 

trajo consigo que se gestará la Revolución Mexicana provocando la reducción 

de la población por el número de muertes, además del daño en infraestructura, 

un ejemplo el caso de las vías férreas que fueron destruidas.  
 

               “Un último factor que contribuyó a reducir la tasa de crecimiento económico durante 
esos años fue el marco dentro del cual se realizó la reforma agraria […] Con los campesinos 
armados y las fuerzas conservadoras en retirada, desde los primero días de la revolución 
surgieron varias formas de redistribución. Por un lado los poblados indígenas reclamaron sus 
antiguas tierras comunales; por el otro, los grandes revolucionarios victoriosos confiscaron 
grandes latifundios”84  

 
              El decreto promulgado en 1915 por Venustiano Carranza exponía que 

todas las tierras comunales a partir de 1856 deberían ser devueltas a antiguos 

propietarios y que los poblados necesitados de tierra también podían recibirlas. 

La mayor parte de la tierra distribuida a partir de dicho decreto se denominó 

ejido y la característica de dicha tierra es que la tenencia se otorgaba a la 

comunidad o  población más que a los individuos. 

 
              “El conflicto rural se reflejó en los círculos de la élite revolucionaria, pues una de las 
alas se inclinaba a dar por terminado el programa ejidal, en tanto que otra trataban de hacer el 
ejido la norma central de la reforma agraria; el resultado inevitable de este conflicto y e la 
incertidumbre que engendró fue una reducida  tasa de crecimiento de la producción agrícola”85. 

 
              La etapa post revolucionaria del país se caracteriza por la búsqueda 

de la consolidación del Estado Mexicano, ideas plasmadas en la Constitución 

de 1917 y posteriormente en la búsqueda de la estabilidad económica con la 

creación en 1925 del Banco de México y los Bancos mexicanos de fideicomiso  

en 192686.  
              “[…] este periodo, que va de 1921 a 1940, periodo de transición; de un México rural y 
orientado al exterior encaminado un proceso de industrialización, que si bien, a fin de cuentas, 
no rompe la dependencia con el exterior, si le permite ir en la búsqueda de nuevos espacios 
para su desarrollo. De esta manera, vemos que comienza a generar en el país una importante 
acumulación de capital en la rama de la industria manufacturera […]”87 

 

                                                 
84 Roger. D Hansen, La política del desarrollo mexicano, México, S.XXI, 1971, p.44. 
85 Ibíd.p.48.  
86 Hilario Barcelata Chávez, Desarrollo industrial y dependencia económica de México. [En línea], México, 
Dirección URL:  
67http://200.115.140.252/bibliote/images/stories/Busqueda%20Por%20Carreras/Administracion%20De%2
0Negocios/Desarrollo%20Industrial%20y%20Dependencia%20Economica%20En%20Mexico.%201940/D
esarrollo%20Industrial%20y%20Dependencia%20Economica%20En%20Mexico.%201940.pdf 
87 Ibíd., p. 68. 
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Asimismo, en el plano internacional, al siglo XX lo podemos identificar 

como un periodo en el que se dieron grandes transformaciones reflejadas en 

las guerras mundiales y  en la gran crisis internacional de 1929,  lo cual 

condujo a nuevas posturas teóricas88 que buscaban justificar las políticas 

económicas necesarias para enfrentar las crisis económicas que derivaron de 

dichos acontecimientos.  

En este sentido,  aludir a las crisis del capitalismo precisa de puntualizar 

que  éstas son parte fundamental e inherente a la dinámica y funcionamiento 

del sistema capitalista. De esta forma, podemos mencionar que existen dos 

tipos de crisis: las estructurales y las cíclicas, las primeras corresponden a la  

transformación cualitativa del aparato acumulativo que conlleva una 

reestructuración de la división del trabajo y de los mecanismos para  acumular 

y trasladar el capital, y por su parte las crisis cíclicas se  originan dentro de la 

dinámica del sistema experimentando cambios cuantitativos respecto a la 

proporción de la producción, el desarrollo industrial, el nivel de empleo y las 

tasas de inflación. Al respecto Enrique Semo hace alusión al carácter de las 

crisis: 

 
“La economía capitalista se caracteriza por un desarrollo contradictorio e inestable. 

Pero esas contradicciones, por más profundas que sean, no llevan al caos ni al estancamiento 
crónico. Se expresan, con regularidad sujeta a leyes, en el movimiento cíclico que consiste en 
la repetición de periodos de crecimiento acelerado, estancamiento y descenso de la 
producción. Durante los periodos de auge, se agudizan las contradicciones. Las crisis aportan 
soluciones temporales  y crean las condiciones para un nuevo auge.” 89   

 

Por su parte, para Samir Amin90, el periodo de 1914-1948 (Primera 

Guerra Mundial, crisis de 1929 y Segunda Guerra Mundial) corresponde a un 

lapso de tiempo donde el capitalismo experimentó una crisis estructural  

respecto a sus procesos de acumulación. Durante la Primera Guerra Mundial, 

la producción quedó afectada ya que gran porcentaje de la misma se destino a 

las necesidades bélicas dejando en segundo plano la producción agrícola, 

                                                 
88El  Keynesianismo utiliza el concepto de equilibrio como un elemento clave de su  análisis. Keynes 
utilizaba variables macroeconómicas a diferencia de los neoclásicos que se basaban en análisis a partir 
de la microeconomía. Asimismo, partía de las teorías del crecimiento económico, cuyo centro de análisis 
era el nivel de ingreso y el mercado de ahorro-inversión. En el contexto histórico se implementó la 
intervención del Estado, ejemplos de ello el New Deal aplicado  por Roosvelt en Estados Unidos, el Frente 
Popular en Francia, los ministerios de unión nacional en Inglaterra y los regímenes fascistas de Mussolini 
en Italia y Hitler en Alemania. Véase en  Osvaldo Sunkel , El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del 
desarrollo, México, Siglo Veintiuno, Vigésimo sexta edición, 1999,pp.  222, 223, 229. 
89  Enrique Semo, La crisis actual del capitalismo, México, Ediciones de cultura popular, 1975, pp. 66, 67.  
90 Samir Amin, La crisis del imperialismo, Barcelona, España, Editorial Fontanilla, 1975, p. 
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asimismo la mano de obra se movilizó por los requerimientos de la guerra 

mientras que Estados Unidos obtenía mayores ventajas dentro del comercio 

mundial debilitando a Europa.  

Por otro lado, respecto a la crisis de 1929, podemos resaltar dos 

fenómenos principales: sobreproducción y desajustes de crédito y valores 

bursátiles. La sobreproducción se explica a consecuencia de la Primera Guerra 

Mundial que provocó que países como Estados Unidos y Japón aumentaran su 

producción para satisfacer las necesidades beligerantes de los países 

europeos. Además, a la par de la expansión económica capitalista se generó la 

expansión  crediticia  utilizada como medio de pago internacional y nacional, 

basada en la especulación. Estados Unidos fue el país que más registró 

movimientos crediticios, donde se acrecentaron las deudas de la población lo 

que a la postre afectó a las empresas que recurrieron a la baja de salarios y al 

despido de personal91. 

La crisis estadounidense se propagó hacia los países europeos y 

periféricos ya que la dinámica crediticia operaba a nivel internacional,  en 

consecuencia las exportaciones de la periferia disminuyeron por la 

desvalorización de la capacidad adquisitiva de los países europeos por efecto 

de la crisis. 

Las repercusiones de la crisis se adjudicaron a la liberalización 

efectuada en los mercados y capitales, conduciendo a que países centrales 

establecieran medidas proteccionistas con mayor injerencia estatal, lo cual  

representa una muestra fehaciente de que la postulación teórica del mercado 

autorregulado propagado por la filosofía liberal clásica y neoclásica no 

correspondía con lo que sucedía empíricamente.  

 En el plano nacional mexicano, durante éste periodo estuvo al mando 

del país Lázaro Cárdenas, quien gobernó bajo una política populista, siendo 

uno de sus puntos focales la legitimación por parte del pueblo a la par del 

desarrollo de las fuerzas capitalistas. 

 

 

 

                                                 
91 Osvaldo Sunkel, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, México, Siglo Veintiuno, 
Vigésimo sexta edición, 1999, p. 71.  
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             “En el seno de las masas populares existe una gran agitación, pero priva la 
desorganización, hecho por el cual no pueden imponer su fuerza política y de esta forma 
mejorar sus condiciones de vida material. Surge de aquí, entonces, una superestructura política 
e ideológica que a la vez que legitima y garantiza la reproducción de la explotación capitalista, 
atrae a las masas explotadas haciéndoles uno de sus elementos constitutivos con el fin de 
cumplir con sus reivindicaciones y por este medio lograr su control, para así dirigir su potencial 
político dentro de las causas de expresión de un Estado burgués” 92 

 
              El fin del periodo Cardenista, trae consigo una serie de cambios 

importantes en el país tanto nacionales como internacionales reflejados en los 

años de 1940 a 1970, lapso donde se desarrollan la Segunda Guerra Mundial y 

la Guerra Fría a nivel mundial. 

              Respecto a la Segunda Guerra Mundial, los avances científico-

tecnológicos propiciaron que los vínculos entre los países se intensificaran y en 

la producción mundial tuvieran mayor participación las empresas 

transnacionales. Además, la  producción internacional se vio modificada, no 

obstante ésta vez, a diferencia de la Primera Guerra Mundial en la que se  

desencadenó  una sobreproducción  y un desajuste económico en la mayoría 

de los países así fueran centro o periferia, la  dinámica capitalista se vinculó 

con los intereses bélicos93, de ahí que los países periféricos no registraran 

reducción en la exportación de materias primas sino que sirvieron como 

abastecedores de las mismas. 

 
            “El acelerado crecimiento que mostró la producción industrial, durante los años de 
guerra, al basarse en la expansión del mercado mundial, se enfrenta a críticas condiciones al 
finalizar la guerra, pues la amplia demanda de manufacturas cae de pronto y los mercados, una 
vez salvada la coyuntura histórica, vuelven a cerrar la oportunidad de expansión a las 
manufacturas mexicanas”94   

 
             Ahora bien, el fin de la Segunda Guerra Mundial modificó la situación 

interna del país, propiciando que el mercado interno se dividiera. 

 
             “La etapa de nuestra historia  que se inicia alrededor  de 1943, con la especial 
coyuntura creada hacia fines  de la segunda guerra mundial, disto mucho de caracterizarse por 
una paz franciscana. Difícilmente es explicable a partir de formulas  tan ambiguas como la de 
periodo populista, que en rigor poco o nada significan. Lo que importa comprender es que 
América Latina llega a este momento  de su evolución  con una sería de contradicciones 
acumuladas, y, lo que es más, exacerbadas por los prolongados efectos de la depresión del 
29”95. 

 

                                                 
92 Ibíd., p. 84. 
93 Ibíd.  p.73.  
94 Ibíd.  p. 105. 
95 Ibíd., p. 201. 
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             Respecto a la década de los 70 en la escena mundial, es importante 

señalar que corresponde a un nuevo periodo de crisis, en palabras de Arturo 

Guillen “la crisis de esta etapa puede ser caracterizada como crisis del sistema 

de regulación monopolista estatal. El surgimiento del capitalismo monopolista 

de Estado, es decir, el proceso de interpenetración en un “mecanismo único” 

del Estado y los monopolios privados de la expresión  a la vez que el medio 

más importante del sistema capitalista para hacer.  

           Si bien las políticas neoliberales se establecen hasta finales de la 

década de los años 70 a consecuencia de la crisis del desarrollismo y la crisis 

monetaria, en décadas anteriores, desde finales de la Segunda Guerra 

Mundial, se comenzó a estructurar el panorama y a realizar modificaciones 

como la creación de organismos económico-financieros internacionales que 

coadyuvaron al posterior auge del neoliberalismo. Dichos organismos, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), propiciaron la  

centralización monetaria del dólar con la finalidad de lograr una estabilidad y 

homogeneización cambiaria en las transacciones económicas.  

Históricamente, la crisis ocurrida a principios del siglo XX y las guerras 

mundiales, condujeron a cuestionamientos respecto a los postulados de la 

teoría económica liberal, ya que en la praxis, los mercados no se 

autorregulaban naturalmente sino más bien había una constante intervención 

estatal durante los periodos de crisis en los cuales se registraban altas tasas de 

desempleo e incremento del déficit. Por consiguiente, el keynesianismo  se  

implantó como la sustentación teórica  del incremento de la intervención del 

Estado en las regulaciones económicas.  

Asimismo, durante el periodo de posguerra, a partir de la década de los 

años 40 hasta finales de los años 60, se generó una expansión del capitalismo 

adquiriendo mayor poder económico a nivel mundial Estados Unidos. No 

obstante, entrada la década de los años 70 el sistema se fue mermado 

teniendo como resultado la aparición de una nueva crisis que condujo al 

replanteamiento en la conformación de las políticas capitalistas y del papel del 

Estado dentro de la dinámica económica. Al respecto Atilio Boron nos 

menciona lo siguiente:  

 



 51

“La fase de expansión que se inicia en 1948 para concluir veinte años después con la 
crisis monetaria internacional […] presenta características muy particulares. Las industrias 
dominantes de este periodo de fuerte crecimiento de la economía mundial […] son los bienes 
de consumo duraderos, y particularmente el automóvil […] La expansión de los años 1948-
1967 no inventa nada nuevo: se basa por entero en un proceso de recuperación posible debido 
al retraso que Europa acumula entre 1914 y 1948”96.    

 
La crisis monetaria y la caída del dólar97, representan el inicio de las 

políticas neoliberales, que relegaban la participación del Estado para intervenir 

en periodos de crisis aportando capital. En este sentido, Enrique Semo, 

puntualiza que la clase en el poder, es decir los capitalistas, ante la amenaza 

del aumento en los precios y los reclamos sociales que se suscitaron por la 

baja en los salarios, optaron por recurrir a la inflación para continuar con la 

acumulación de capital. 

 
“La inflación aparece así como la manifestación de la incapacidad de la burguesía de 

mantener sus ganancias por medio del ataque directo contra los salarios […] Se trata de una 
tendencia estructural del capitalismo monopolista de estado […]”98  

 
Con la primacía del dólar, por un lado, como moneda de cambio 

internacional operante de la economía mundial, y el sistema crediticio, por el 

otro, para estimular la actividad económica, se generó una relación asimétrica 

entre el crédito y la producción, que resultó en el aumento de la especulación. 

De este modo, la crisis de la década de los años 70 teniendo su clímax en 

1974 es la más profunda de la posguerra, en la cual se experimentaron altos 

niveles de desempleo y dificultades de los países capitalistas para exportar por 

efecto de la competencia monopólica norteamericana que utilizó como 

herramienta el alza de los precios del petróleo que a la postre permitió que se 

equilibrara la balanza comercial estadounidense. 

  
“Estamos sin duda ante un nuevo momento de recesión, que en América Latina no se 

traducirá precisamente por la bonanza. Los términos de intercambio se deterioran de 
inmediato, afectando sobre todo a los países no exportadores de petróleo[…] la inflación 
importada viene a sumarse a la ya existente, determinando una casi duplicación  de la tasa 
anual entre 1973 y 1976[…]”99 

 

                                                 
96  Atilio Boron, “De la guerra infinita a la crisis infinita”, Memoria, núm. 236, México, Junio-Julio 2009, p. 
17. 
97 Donde éste poseía un valor por encima de las demás monedas a causa del dominio que Estados 
Unidos tenía durante la Guerra Fría. 
98  Enrique Semo, La crisis actual del capitalismo, México, Ediciones de cultura popular, 1975, p. 21.  
99 Agustín Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo veintiuno, p. 222.  
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En síntesis, aunque el sistema crediticio estuviera por encima de los 

niveles de producción, al efectuarse la especulación por un lado y los bajos 

salarios por el otro conllevó a una disminución de la demanda crediticia y por 

tanto una sobreproducción porque la capacidad adquisitiva  de las sociedades 

disminuyó propiciando el surgimiento de nuevas medidas económicas para 

paliar los efectos de la crisis y asegurar la subsistencia del sistema capitalista.   

Cabe destacar, que la naturaleza del capitalismo es de carácter 

monopolista, es decir crea las condiciones para que los monopolios se hagan 

más estrechos y el número de beneficiados sea menor, es por esto que las 

empresas medianas en épocas de crisis desaparecen y las empresas con 

mayor capital se fusionan para obtener mayores ganancias. De esta manera, 

conforme se han presentado los periodos de crisis  las estructuras monopólicas 

han desarrollado mecanismos anticíclicos apoyados por el Estado para 

proteger a las empresas privadas.  

No obstante, el desarrollo tecnológico y la intensificación de los flujos 

financieros provocan que la economía este cada vez más interrelacionada y por 

lo tanto a medida que las crisis se generan en cierto punto, primordialmente en 

Estados Unidos por ser la potencia mundial, económica y financiera,  se 

propagan hacia los demás países principalmente la periferia. 

Ahora bien, la práctica de las políticas económicas neoliberales 

comenzó en Inglaterra con la Primera Ministra Margareth Thatcher, quien aplicó 

las medidas propuestas por el neoliberalismo como la abolición de los controles 

en los flujos financieros, la disminución de los impuestos sobre los altos 

ingresos, la privatización de los bienes anteriormente estatales, entre otras 

medidas que también fueron aplicadas por Reagan en Estados Unidos. 

El triunfo del bloque capitalista como modelo económico mundial durante 

la Guerra Fría, concatenado con un Estado coparticipe en la conformación de  

políticas acordes a los requerimientos acumulativos, expansivos y cíclicos del 

sistema,  ya sea por medio de medidas proteccionistas o contrariamente con la 

liberalización de los mercados, conllevan a la transformación de la dinámica 

capitalista hacia la intensificación en la integración económica y financiera.  

Como hace alusión Göran Therborn: 
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“El neoliberalismo es una superestructura ideológica y política que acompaña una 
transformación histórica del capitalismo moderno […] la caída del socialismo real forma parte 
del mismo proceso de transformación epocal que a nivel socio-económico mundial, acompaña 
el neoliberalismo […]”100. 

 
 
Si bien la ideología neoliberal se sustenta en la liberalización económica 

de los Estados, en la práctica incrementa el control  de los mercados a través 

de las desventajas disfrazadas en oportunidades de crecimiento económico, es 

decir, se otorga un nivel primordial a la apertura de mercados y la privatización 

de los bienes estatales funge como nuevo mecanismo de control económico.    

Posteriormente, las medidas para aplicar y expandir las disposiciones 

neoliberales a nivel mundial se creó el Consenso de Washington101 que tenía 

por objetivo la desregulación de los mercados financieros, además de la 

acentuación de los procesos privatizadores en remplazo de los  bienes públicos  

y de la participación del Estado en el ámbito económico, las medidas aplicadas 

por el Consenso iban dirigidas a realizar la apertura sin precedentes de 

mercados de países en vías de desarrollo con la finalidad de expandir el capital 

de las transnacionales. El resultado fue la mayor integración económica de la 

periferia  y el crecimiento de la brecha de las desigualdades sociales. 

Respecto a México y cómo se implantó el neoliberalismo, el periodo 

presidencial  de Miguel de la Madrid  (1982-1988) comienza  en medio del 

periodo de una profunda crisis económica heredada del último  año del sexenio 

de López Portillo. El gobierno  mexicano acepta las políticas señaladas por el 

Fondo Monetario Internacional. 

“En 1977 López Portillo establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) comprometiéndose a "limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, 
restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y 
limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía. Sólo durante un año el gobierno 
mexicano cumplió con lo pactado pues con el descubrimiento de los yacimientos petroleros, la 
política económica sufrió considerables modificaciones; por ejemplo en el rubro de las 
inversiones el Estado orientó sus esfuerzos en la construcción de una infraestructura 
petrolera”102. 

                                                 
100 Göran Therborn, “La crisis del futuro del capitalismo” en  La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y 
exclusión social, Río de Janeiro, Eudeba y CLACSO, 1995, pp. 31, 32. 
101 Documento elaborado por John Williamson en 1989, el cual, consistía en la aplicación de medidas 
económicas y principios de gestión privada de los medios de producción, libertad de mercados, disciplina 
fiscal. Para mayor información Cf. con Alicia Girón, Fondo Monetario Internacional: de la estabilidad a la 
inestabilidad. El Consenso de Washington y las reformas estructurales en América Latina, p. 45. 
102 Martín Jiménez Alatorre,  Las crisis económicas de México en 1976 y 1982 y su relación con la 
criminalidad, [ En línea], México, Universidad de Guadalajara, Dirección URL: 
http://sincronia.cucsh.udg.mx/jimenezw06.htm 
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Así de la Madrid  se ve  comprometido  a continuar la devaluación del 

peso con respecto al dólar  y a establecer  una severa  política  de ajuste  

económico  en la que se incluyen  fuertes  reducciones  en el gasto público .Es 

el  inicio  del neoliberalismo. 

           El modelo neoliberal se concretó en el programa inmediato de 

recuperación económica (PIRE), hasta ser sustituido a fines de 1986 por el 

siguiente plan gubernamental  conocido como Plan de Aliento y Crecimiento, 

(PAC). 

           Durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se venden el 80 % de 

las industrias paraestatales por un monto de 7000 millones de dólares y se 

reduce la inflación. Sin embargo es 1994 el año decisivo para la economía y la 

política de México: el 1 de enero entra en vigor el TLCAN, con el cual se crea la 

zona de libre comercio más grande del mundo, pero también ese día un grupo 

de indígenas miembros del EZLN, se levanta en armas en Chiapas, y en marzo 

muere asesinado Luis Donaldo Colosio, ambos hechos causan incertidumbre 

entre los capitalistas, que cuando Ernesto Zedillo Ponce de León toma 

posesión de la presidencia en diciembre , se enfrenta a una de las peores crisis 

financieras en la historia del país . Provoca un déficit de aproximadamente 30 

millones de dólares en la cuenta corriente, nuestro país se derrumba en el 

mercado cambiario y tiene que devaluar fuertemente su moneda. El Efecto 

Tequila embriaga al resto de las economías latinoamericanas, que a duras 

penas resisten el embate103.  

           Además en éste periodo se da el establecimiento del SAR (Sistema de 

Ahorro para el Retiro) en 1993 en el cual los bancos manejaban el sistema de 

aportaciones que posteriormente se acumulaban para efectos de las 

pensiones. Anteriormente las aportaciones se realizaban directamente al IMSS. 

En el año de 1997 aparecen las AFORES (Administración de Fondos para el 

retiro) con la finalidad de  administrar los recursos de las aportaciones de los 

trabajadores. Tal modificación fue una concesión del gobierno para que 

aseguradoras y bancos se encargaran de dicha administración lo cual significa 

la privatización del sistema de pensiones104. 

                                                 
103 C. Mendoza y R. Guarneros, en Muy Interesante, octubre 1999, “Tango, samba y tequila. L.A y los 
efectos de la globalización” 
104 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Dirección URL: 
http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml 
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         Los efectos de la aplicación del TLCAN, la privatización del sistema de 

pensiones, el seguimiento de los lineamientos en las políticas económicas 

propuestas por el FMI, entre otras acciones con tendencias neoliberales 

resultaron en la acentuación de mayor dependencia económica de México y 

vulnerabilidad a la expansión y consecuencias de las crisis del capitalismo en 

su fase neoliberal, además de la acentuación de capital extranjero y 

proliferación de empresas transnacionales en todo el país, además de la 

modificación de las funciones del Estado.  

         México desde la colonización hasta el periodo actual tiene una economía 

dependiente desde sus inicios, teniendo ciclos de pleno empleo y otros de 

desempleo que se vinculan con las crisis mundiales del capitalismo y mientras 

más dependiente sea la economía mexicana de los movimientos del capital a 

nivel mundial las repercusiones serán más acentuadas hacia las clases 

marginadas del país.    
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    2.2. Contexto histórico-social y político del Estado de Morelos. 
 

El proceso de globalización tiene repercusiones en las relaciones sociales a 

nivel mundial, lo local se ve afectado por procesos globales, las 

transformaciones tecnológicas y urbanas traen consigo cambios en las 

sociedades, teniendo como implicaciones la reacción de esferas sociales que 

ven afectados sus sistemas de valores y formas de vida. 

 
           “Frente a las transformaciones de orden material producidas por la informatización, la 
automatización, las fusiones de empresas, el desarrollo de las transnacionales etc., se 
modifican las relaciones de trabajo, los roles sociales, las prácticas políticas, las instituciones, 
la vida familiar y personal, los valores, etc. Estas transformaciones generan a su vez una 
retroacción, dando lugar a una cadena de interacciones”105.    

 
De este modo, se generan movimientos sociales como respuesta a las 

transformaciones producidas a nivel mundial, a lo largo de la investigación 

hemos presentado diversas posturas que nos aproximan a los procesos 

generados dentro del contexto de globalización, y a continuación nos 

proponemos realizar  un análisis de un movimiento social particular: El Consejo 

de Pueblos de Morelos. 

La dinámica histórica de una situación particular forma parte de la 

interrelación de diversos procesos que no están delimitados únicamente al 

espacio territorial donde se construye la idea de un estado, en este caso del 

estado de Morelos, que si bien hacen alusión a una división territorial 

específica, los diversos estados tienen incidencia unos sobre otros. 

En este sentido, cuando nos referimos al estado de Morelos, hay 

multiplicidad de ideas a las que podemos recurrir sin encuadrar la realidad 

morelense a ciertos lineamientos, sino hablar de procesos sociales e históricos  

que nos expliquen, por ejemplo, la realidad de los diversos movimientos 

sociales que se han desarrollado en el estado, destacando los procesos de 

urbanización y las repercusiones sociales que han sucedido, a su vez que hay 

otras cuestiones bastas que el estado de Morelos abarca y que para fines de la 

investigación, nos abocaremos en cuestiones como  la dinámica global-local, 

las repercusiones de la modernidad, la conformación de identidades sociales 

                                                 
105 Graciela Arroyo Pichardo, “Globalización y resistencia cultural: una dialéctica de fin de siglo”, Kaos 
internacional, núm. 7, Vol. II, México, noviembre-diciembre de 1999, pp. 7,8. 
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como respuesta a la globalización tomando como objeto de estudio el Consejo 

de Pueblos de Morelos.  

En el Estado de Morelos desde la época prehispánica Cuauhnáhuac y 

Oaxtepec, fueron centros importantes para los tlahuicas y xochimilcas 

respectivamente. Durante el siglo XV su producción se basaba en el cultivo de 

maíz y algodón, siendo éste último producto importante para el comercio y el 

tributo que daban a los mexicas. Por su parte en la zona norte, por tener una 

composición distinta en su ecosistema se producía la miel, el maguey, maíz y 

frijol106.  

Durante el proceso de colonización, el estado de Morelos no existía 

como tal, ya que el espacio que actualmente ocupa se rigió bajo las políticas 

aplicadas a la Nueva España, entre ellas, la división territorial colonial en 

intendencias, subdelegaciones y provincias. En este sentido, nos referiremos 

como la región al espacio donde actualmente se asienta Morelos ya que estaba 

conformado por el Distrito Federal, Guerrero, Morelos y el Estado de México 

como lo muestra el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
106 Arturo León López, et al., Globalización ¿para quién? ¡Por un desarrollo global incluyente!, Vol. I, 
México, UAM-X, 1999, primera edición, pp. 72,73.  
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Mapa 1. División territorial de Nueva España en intendencias y subdelegaciones; 
1786-1821; provincias internas; 1776-1821. 

 

 
Fuente: Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos, México, Fondo de cultura 

económica, 2002, p. 112. 

 

Las constantes modificaciones acaecidas en la región, trajeron consigo 

la disminución de la población indígena por enfermedades nuevas que llegaron 

desde Europa y la explotación hacia los habitantes morelenses, lo cual condujo 

a que los españoles necesitaran exportar mano de obra, trayendo esclavos de 

África107. Tal situación, acentuó la diversidad cultural y la modificación de las 

relaciones sociales después de la época prehispánica. 

 
                                                 
107 Ibíd., p.75. 
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“A fines del siglo XVIII la región entró en un proceso de expansión que dio paso poco a 
poco a una sociedad pluriétnica, en cuya cúspide se hallaba una élite hispanomexicana que 
pretendía aprovechar en su favor las ventajas del crecimiento y la administración virreinal. Sin 
embargo, se topó con la oposición de las repúblicas de indios […] La nueva población mestiza, 
mulata y de españoles pobres difícilmente aceptaba las condiciones de servidumbre que 
pretendía imponerles la élite hispanomexicana […]”108.    

 
En años precedentes a la independencia de México, la situación en la 

región que hoy ocupa el estado de Morelos se caracterizaba por la explotación 

por parte de los hacenderos que pertenecían a la élite española hacia el resto 

de la población y campesinos principalmente, teniendo estos últimos pocas 

oportunidades para la producción de autoconsumo . Alicia Hernández Chávez 

menciona:  

 
“[…] Los pueblos padecen de modo agudo el cerco establecido por las haciendas 

alrededor de sus fundos legales, y protestan porque se les limita el libre tránsito a sus 
semejantes y a los pastos comunes donde solían llevar a sus animales[…] El desarrollo de las 
haciendas no es sólo un hecho económico, sino también social y político. En efecto, su 
crecimiento cambió la correlación de fuerzas sociales entre pueblos de indios y haciendas, 
además de que aceleró el mestizaje y el crecimiento de la población mexicana.”109.     

 

Tales circunstancias tienen repercusiones en la gestación de la 

independencia de la Nueva España que comienza en 1810. Una situación del 

proceso de independencia fue la  creación de la Constitución de Cádiz110 que 

en la región de Morelos introdujo nuevos elementos en la conformación política 

y social de la región ya que se trasladó la soberanía del Monarca hacia el 

pueblo posibilitando formar un ayuntamiento constitucional por cada 1000 

habitantes los cuales también tenían la opción de elegir un gobierno propio111.  

 
“José María Morelos y los caudillos del sur tuvieron la visión y el merito de 

“americanizar” el constitucionalismo español. Convocaron en 1813 al primer congreso 
americano, que sesionó en Chilpancingo en 1814. En sus Sentimientos de la nación, Morelos 
afirmó que América era libre e independiente de España, así como toda otra nación, de toda 
monarquía o gobierno”112.      

 
 
 
 

                                                 
108  Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos, México COLMEX, Fondo de Cultura Económica, 
2002, p. 92. 
109 Ibíd. pp. 91,92.  
110 Promulgada  en España el 19 de marzo de 1812. 
111 Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos, México, COLMEX, Fondo de Cultura Económica, 
2002, p. 96. 
112 Ibíd., pp.100, 101. 
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Pese a la existencia de cambios a nivel jurídico, las estructuras de 

dominio desiguales persistieron, ya que el apoyo del gobierno era 

preferencialmente hacia las haciendas, siendo que el conjunto de haciendas de 

Morelos era presidido por 18 familias y el resto dependía del trabajo que se 

generaba en esos espacios113. Asimismo, en el periodo de 1885-1890 los 

hacendados realizaron la liberación de varios de sus esclavos lo cual condujo a 

que la población aumentará de 36% a 39% lo cual les convino a los 

hacendados ya que se redujo el número de peones residentes y se ejercieron 

nuevos mecanismos de presión para asegurar la mano de obra barata114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113  Arturo León López, et al., Globalización ¿para quién? ¡Por un desarrollo global incluyente!, Vol. I, 
México, UAM-X, 1999, primera edición, p.78. 
114 Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos, México, COLMEX, Fondo de Cultura Económica, 
2002, p. 144. 
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Mapa 2. División Haciendas, Pueblos y Pequeñas Propiedades 

 

 

Fuente: Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos, México, Fondo de cultura 

económica, 2002, p. 160b. 

 

Por otra parte respecto a la división territorial se fueron dando 

transformaciones, por ejemplo, a partir del periodo de independencia en 1824 

se integraron algunos municipios de Cuernavaca y Cuautla al Estado de 

México, durante el periodo de presidencia de Benito Juárez, Morelos fue 

dividido en tres Distritos Militares  y  consecutivamente para el año de 1869 
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Morelos se declaró como un estado independiente, siendo los primeros 

distritos: Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Yautepec y Tetecala115. 

 
“La creación del estado soberano de Morelos respondió, además, a consideraciones 

políticas, como la de restar fuerza al Estado de México y lograr un mejor equilibrio entre las 
entidades federativas. Otro de los objetivos era poner fin a la pretensión de los sureños de 
anexarlo al estado de Guerrero. Se erigió entonces una entidad soberana, un espacio político 
intermedio entre el Distrito Federal y Guerrero.”116. 

 

Paulatinamente se fue dando la creación de nuevos municipios hasta 

llegar al número 33117, siendo el último municipio el de Temoc.  
 
“Durante este tiempo el paisaje de la región se modificó con múltiples elementos 

nuevos, introducidos tanto para la producción de la caña como en los ingenios para la 
extracción de mieles y alcoholes. El paisaje se vio verdaderamente alterado por el nuevo uso 
del suelo ante la utilización de arados, animales de tiro, cañaverales, chimeneas de los 
ingenios, etc. Igualmente las relaciones sociales se vieron modificadas ante la imposición de 
nuevas formas de control y explotación del trabajo de los nativos, las que también dieron lugar 
a movimientos y asentamientos y desplazamiento de las poblaciones en función de la 
expansión de las haciendas y del trabajo disponible en ellas”118. 

 

Tales hechos de polarización económica, política y social, a lo largo de 

la historia de Morelos se han visto reflejados en acciones contra las 

circunstancias desiguales que imperan en el país y en Morelos, que podemos 

ver reflejado con el zapatismo y la Revolución Mexicana. 

 
“[…]la lucha revolucionaria significó para el campesinado morelense el tomar la historia 

en sus manos, defender sus formas de vida y relaciones, confrontar su identidad ante los otros 
y llevarla a la guerra para que no la usurparan; rescatar y marcar su propia historia, y seguir 
existiendo. De esta manera se conformó la identidad campesina morelense, ampliando sus 
fronteras hacia los vínculos que siempre habían existido con los estados colindantes, con sus 
confluencias y sus diversidades […]”119. 

 
En el caso del estado de Morelos, una figura importante del proceso de 

Revolución Mexicana fue Emiliano Zapata. La revolución tuvo dos frentes 

importantes uno en el norte y otro en el sur con Zapata. 

 

                                                 
115 Úrsula Oswald, “Transformaciones socioproductivas en el Estado de Morelos”, en Mitos y realidades 
del Morelos actual, México, UNAM, 1992, p. 68. 
116 Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos, México, COLMEX, Fondo de Cultura Económica, 
2002, p. 133. 
117 Al 2005, el Estado de Morelos está dividido en 33 municipios. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) Dirección URL: http//: cuéntame.inegi.org.mx/monografías/imágenes/div/morelos 
118 Arturo León López, et al., Globalización ¿para quién? ¡Por un desarrollo global incluyente!, Vol I, 
México, UAM-X, 1999, primera edición, p. 74. 
119 Ibíd., p.80. 
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“El movimiento zapatista imprimió un gran impulso a la revolución como podemos 
apreciar en el Plan de Ayala, de 28 de noviembre de 1911, cuya efectividad se hace evidente 
en los decretos del Consejo Ejecutivo de la República del Cuartel del Sur de 1915-1916”120.    

 

Posterior a la Revolución Mexicana con Venustiano Carranza como 

presidente del país, se realizó la reforma agraria y se originó la Comisión 

Nacional Agraria121 para estructurar el reparto de tierras, en este sentido habría 

que cuestionar si el reparto fue una estrategia del gobierno para apaciguar las 

luchas que había en diversas regiones del país ya que los efectos del reparto 

agrario a largo plazo no lograron satisfacer las demandas de los campesinos. 

 
“[…] las peticiones de restitución de tierras comunales prácticamente no se atendieron 

a pesar de la inconformidad y reclamos campesinos, pues no se reconocían los derechos 
ancestrales de los pueblos sobre las tierras y para ejercer su autonomía. Estaba claro, la 
legislación estaba nuevamente en manos del gobierno, y de manera centralizada se pusieron 
las reglas, los tiempos y las trabas del reparto de las tierras […] Las resoluciones 
presidenciales eran modificadas por la CNA, les daban las tierras que ellos decidían, no las que 
los campesinos querían”122. 

 

En los años posteriores a la lucha zapatista el panorama para los 

campesinos continuo siendo desigual, las demandas hechas en la época 

revolucionaria no se vieron satisfechas. Efectivamente hubo reparto de tierras 

para la clase campesina pero esta se dio arbitrariamente por parte del 

gobierno, lo cual orillo a los campesinos a  la reestructuración de sus métodos 

productivos, implicando la adopción de instrumentos modernizadores para 

competir con las innovaciones tecnológicas que se introducían en Morelos.  

 
“[…] para los años cuarenta, bajo el marco nacional e internacional de la modernización 

agrícola, se impulsó directamente a la agricultura buscando la intensificación productiva vía el 
mejoramiento técnico con el uso de la maquinaria[…] La agricultura comercial se intensificó, 
especialmente a través de los cultivos de hortalizas, caña y sorgo, se ampliaron sus superficies 
de cultivo, aumentaron las productividades; e invadió a la agricultura campesina, pues ocupó 
sus tierras, desplazó sus productos en el mercado, así como de ella se hizo de mano de obra 
para los periodos de intenso trabajo de estos cultivos. Con los nuevos productos agropecuarios 
aparecieron nuevas relaciones sociales, nuevos mercados nacionales y nuevos vínculos 
mundiales y procesos apoyados por políticas oficiales hacia el sector agrícola capitalista 
[…]”123 

 

                                                 
120 Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos, México, COLMEX, Fondo de Cultura Económica, 
2002, p. 109. 
121 Creada el 6 de enero de 1915. 
122  Arturo León López, et al., Globalización ¿para quién? ¡Por un desarrollo global incluyente!, Vol. I, 
México, UAM-X, 1999, primera edición, p.81. 
123 Ibíd., p.84. 
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Las políticas estatales que favorecieron la agricultura capitalista frente a 

la agricultura campesina trajeron consigo nuevas movilizaciones producto de 

las pocas oportunidades que el sector campesino tenía para su subsistencia,  

ya que muchos seguían como asalariados produciendo en espacios que no 

eran propios y los que tenían la oportunidad de efectuar la producción para su 

propio consumo tenían que competir con producciones modernizadas que 

efectuaban los procesos productivos con mayor rapidez a causa del desarrollo 

tecnológico que les favorecía.  

De este modo, en un panorama poco favorable para el campesinado 

morelense surgió el Jaramillismo, movimiento que rescataba preceptos 

zapatistas en torno a la lucha por la tierra, presidido por Rubén Jaramillo, quien 

comandó las luchas en torno a la tierra creando el Partido Agrario Obrero 

Morelense (PAOM) en 1945 en el que Rubén Jaramillo124 fue candidato a la 

gubernatura de la entidad. 

La dinámica agrícola se ha visto transformada por los procesos 

urbanizadores acaecidos dentro del estado, hubo una modificación en los 

productos que se sembraban, esto aproximadamente a partir de la década de 

los años 70 el cultivo de la caña de azúcar perdió importancia y se generó un 

nuevo rubro en la agricultura  que consistía en el cultivo destinado a  satisfacer 

las necesidades de alimentación del ganado, la cual beneficiaba a la nueva 

actividad de la burguesía rural: La ganadería, quedando rezagada la 

producción de granos básicos.125    

 

 

 

                                                 
124 Hace 45 años, el 23 de mayo, elementos del Ejército rodearon la casa de Rubén Jaramillo en 
Tlaquiltenango, Morelos. Secuestraron al líder agrario, a su mujer Epifania Zúñiga y a sus tres hijos 
Enrique, Filemón y Ricardo. Unas horas más tarde sus cuerpos fueron hallados en Xochicalco […]Su 
origen en la tierra de Zapata, su trayectoria que incluyó la defensa de ejidatarios y pequeños productores, 
movilizaciones electorales, lucha guerrillera y tomas de tierra, hacen del jaramillismo y de su líder un 
ejemplo de las diversas modalidades de resistencia campesina. Veterano zapatista, pastor metodista, 
partidario de Lázaro Cárdenas, dos veces candidato a gobernador de Morelos, miembro del Partido 
Comunista y guerrillero, la figura de Jaramillo es difícil de clasificar. Sin embargo, aparece una constante: 
la habilidad de Jaramillo para dar expresión a la dignidad campesina por medio de distintas corrientes 
ideológicas. Para mayor información véase: Tanalís Padilla, “Rubén Jaramillo: el muerto incomodo”, [En 
línea],México, La jornada, sábado  19 de mayo de 2007, Dirección URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/19/index.php?section=opinion&article=016a2pol 
125 Úrsula Oswald, “Transformaciones socioproductivas en el Estado de Morelos”, en Mitos y realidades 
del Morelos actual, México, UNAM, 1992, p. 85. 
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“[…] existe en el estado de Morelos una fuerte interdependencia entre los diferentes 
procesos de desarrollo y la agricultura. El turismo, junto con el fenómeno de la industrialización 
y la urbanización influyeron directa e indirectamente en el campo. A partir de 1970, se inició un 
proceso de agroindustrialización  cambios en los cultivos comerciales, los cuales respondían, 
entre otras, a las demandas cambiantes de alimentos provenientes del sector urbano de clase 
media alta y del sector hotelero. Para hacer frente al fenómeno, el gobierno instrumentó la 
modernización agropecuaria. Generó importantes obras de infraestructura (sistemas de riego, 
vías de comunicación, agroindustrias, módulos de flores, estanques pesqueros, corrales de 
engorda, avicultura intensiva) […]”126.      

 
Ante este proceso de modernización en el Estado de Morelos en el 

sector agrario, el campesinado es el más afectado viéndose modificadas sus 

relaciones con su fuente de trabajo orillándolos a la adquisición de ciertos 

instrumentos modernos para elevar su producción, no obstante, obtener 

maquinaría moderna implicaba un alto costo el cual no se recompensaba por 

la baja demanda y por la venta de la producción a precios bajos, 

principalmente  con el maíz. 

 
 “En las dos últimas décadas el abandono y crisis del sector agropecuario, 

específicamente de los campesinos pobres se ha acentuado debido a las políticas neoliberales 
que el Estado ha implementado. La falta de créditos agrícolas y apoyos económicos reales 
para la producción agrícola así como la vulnerabilidad de los campesinos  ante el mercado se 
ha traducido en la disminución de la producción y en el deterioro de las condiciones de vida de 
las familias rurales”127.   

 
Los diversos procesos modernizadores que se han efectuado en el 

estado de Morelos han modificado las relaciones sociales de los campesinos 

en Morelos trayendo consigo procesos migratorios hacia las ciudades o la 

diversificación de actividades ya que la producción agrícola no es suficiente 

para la satisfacción de sus necesidades básicas.  

En este sentido, muchos de los ingenios azucareros que existían en la 

década de los años 50 posteriormente desaparecieron quedando entre ellos el 

ingenio “Emiliano Zapata” en torno al cual se da el primer movimiento de 

huelga por parte de los obreros, no obstante y después de una serie de luchas 

en 1992 se efectuó la venta del ingenio que había logrado permanecer fuera 

del dominio de empresas privadas, la venta se realizó al grupo Scorpio quien 

                                                 
126 Arturo León López, et al., Globalización ¿para quién? ¡Por un desarrollo global incluyente!, Vol. I, 
México, UAM-X, 1999, primera edición, p. 94. 
127 Ibíd., p. 86. 
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también anteriormente había comprado otros dos ingenios: Casasano y 

Oacalco128. 

Además de la venta de los ingenios que afectaron a los obreros que 

laboraban allí, también se han hecho despojos de las tierras comunales a los 

campesinos e indígenas las cuales se han ocupado para el proyecto  

industrializador que se efectúa en Morelos a partir de la década de los años 70, 

por ejemplo, para la construcción de autopistas, centros comerciales, clubes de 

Golf. En el caso de los ejidatarios  la modernización afecto la producción en sus 

tierras. 
“Como plaga incontenible  aparecieron los “coyotes”  al servicio de acaparadores 

nacionales, así como los comisionistas  de empresas norteamericanas para adquirir a precios 
bajos la creciente producción de cebolla y jitomate. Por su parte, agroindustrias del estado de 
Puebla tomaron el control de la producción de sorgo que, de 1975 a 1980 tan sólo en el oriente 
de Morelos, incrementó su área cultivada de 11,785 a 17, 000 has, es decir, en un 44% en 
detrimento de la superficie dedicada al maíz que en el mismo periodo descendió de más de 
20,000 a 12, 620 has, o sea, en un 37.5 %”129. 

 
En relación con el proceso de industrialización podemos ver también que 

ésta es polarizada y centralizada en grupos reducidos, en este sentido como 

nos menciona Úrsula Oswald hay dos burguesías en el estado de Morelos: La 

tradicional burguesía morelense rural que generó sus riquezas en las 

haciendas azucareras, después en la industria del arroz y posteriormente en la 

ganadería con cultivos hortalizas y granos y la moderna burguesía industrial a 

veces transnacional que se dinamiza bajo la lógica del capitalismo y la 

maximización de la ganancia y no entra con la dinámica estatal, la cual también 

cuenta con los mayores avances tecnológicos interesada por la mano de obra 

barata y la obtención de recursos naturales casi gratuitos130. 

Ante tal situación, surge en Tepalcingo la Unión de Ejidos Emiliano 

Zapata (UEEZ) en 1974 la cual logra agrupar 17 ejidos de la región oriente 

fungiendo como instrumento de lucha  de los campesinos131 y, en 1979,  se 

celebra el Primer Congreso Nacional Extraordinario del Movimiento Nacional 

Plan de Ayala, que no se avocaba únicamente al Estado de Morelos sino que  

también lo conformaban organizaciones campesinas de todo el país. 

                                                 
128 Plutarco García Jiménez, “Estructura del sector agropecuario y movimientos sociales en Morelos” en 
Mitos y realidades del Morelos actual, México, UNAM, 1992, pp.143-220. 
129 Ibíd., p. 211. 
130 Úrsula Oswald, “Transformaciones socioproductivas en el Estado de Morelos”, en Mitos y realidades 
del Morelos actual, México, UNAM, 1992,  p. 126, 127. 
131  Plutarco García Jiménez, “Estructura del sector agropecuario y movimientos sociales en Morelos” en 
Mitos y realidades del Morelos actual, México, UNAM, 1992, p, 211. 
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“Para entender el origen y desarrollo de la CNPA es conveniente tomar en cuenta 

varios factores, entre los que destacan: el hecho de que para 1979 varias organizaciones 
campesinas y comunidades indígenas independientes se planteaban la necesidad de 
vincularse entre sí para responder a la ofensiva antiagraria del gobierno de López Portillo; y, el 
interés del estado por recuperar el control de movimiento campesino e indígena [...]”132. 

 
Ahora bien, un año después en 1980, surge en Morelos  la Unión de 

Pueblos de Morelos (UPM), que también se une a la CNPA y la cual está 

conformada por las comunidades de Xoxocotla, Bonifacio García, Tetelcingo, 

Atlacahualoya, Nepopualco, Tlayacapan, Cuentepec, San Andrés de la Cal, 

San Juan Tlacotenco133.  
 
“La historia campesina en Morelos tiene un eje territorial importante, a través del cual 

han construido, recuperado t reconstruido sus pueblos y el ejercicio de sus formas de 
organización productiva y cultural, así como los vínculos y relaciones con distintos agentes 
externos. Los trayectos han sido múltiples y han requerido confrontación cultural, perdidas, 
creación, adecuación, invención, rescates, en una dinámica construcción de la identidad”134.  

 

La problemática campesina de Morelos nos refleja la existencia de tres 

sectores que confluyen en esta dinámica, está la agricultura capitalista que 

comienza a cobrar fuerza en la década de los años 40, la agricultura 

campesina que en su mayoría  está controlada por los ejidatarios y finalmente 

los campesinos que fungen como mano de obra ya sea para la agricultura 

capitalista o para el trabajo en los ejidos, siendo estos últimos los más 

afectados y explotados.  

Ahora bien tal situación del campesinado en particular y de la sociedad 

morelense en general, está interrelacionada con procesos sociales como las 

diversas modificaciones que se suscitan en la industria, en los servicios, en el 

desarrollo del turismo y en los procesos de urbanización. De este modo, a 

continuación se hará una descripción de aspectos centrales acontecidos en 

Morelos, tomando como punto de partida la década de los años 40, que 

corresponde a los años en que se comenzaron a acentuar los procesos 

modernizadores en el estado. 

 

                                                 
132  María Consuelo Mejía Piñeros; Sergio Sarmiento Silva, La lucha indígena: un reto a la ortodoxia, 
México, Siglo XXI, tercera edición, 2003, pp. 194-195. 
133 Plutarco García Jiménez, “Estructura del sector agropecuario y movimientos sociales en Morelos” en 
Mitos y realidades del Morelos actual, México, UNAM, 1992, p, 218. 
134 Arturo León López, et al., Globalización ¿para quién? ¡Por un desarrollo global incluyente!, Vol. I, 
México, UAM-X, 1999, primera edición, p. 92. 
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A continuación un mapa que muestra la división política actual del 

Estado de Morelos. 

 

 
              Mapa 3. División política actual del estado de Morelos 

 

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO), Dirección 

URLhttp://coespomor.gob.mx/img/principal/mapa_morelos.jpg 

 

La división política territorial de Morelos, respondió a los intereses 

políticos y  de relaciones de poder de las diversas facciones en Morelos.  

 
“[…] la creación de nuevos municipios obedecía en el pasado a aspiraciones de 

poderes caciquiles regionales y locales, los cuales se satisfacían con la creación de un nuevo 
municipio, pero no a criterios de eficiencia administrativa. El resultado es[…] un estado 
fraccionado en demasiadas unidades político-administrativas; éstas con pocas excepciones, 
no tienen capacidad de autosuficiencia financiera y por lo tanto caen en una dependencia 
respecto a la zona central, concentradora de la dinámica productiva, financiera, especulativa, 
comercial y de servicios, donde se repite el esquema del extremo centralismo a nivel nacional 
y donde los municipios periféricos carecen desde los servicios más elementales hasta 
posibilidades de fuente de trabajo para la generación venidera” 135. 

                                                 
135 Úrsula Oswald, “Transformaciones socioproductivas en el Estado de Morelos”, en Mitos y realidades 
del Morelos actual, México, UNAM, 1992,  pp. 129-130. 
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 La población indígena del Estado de Morelos es diversa étnica y 

lingüísticamente modificándose por los procesos de urbanización y la  

migración causada por la  centralización de las fuentes de empleo, según lo 

comentado por Úrsula Oswald, existen 32 lenguas indígenas en la entidad 

además de los dialectos derivados de dichas lenguas. 

Ahora bien, en términos de infraestructura dentro de Morelos, en 1952 

se creó la autopista México-Acapulco y la construcción de la Ciudad Industrial 

del Valle de Cuernavaca (CIVAC) lo cual trajo consigo  mayor integración a la 

dinámica de Morelos hacia el Distrito Federal136.  En este sentido, uno de los 

grandes mitos que se desarrolla alrededor del estado de Morelos es que se 

considera un estado rural, no obstante, pese a la importancia de la actividad 

campesina como constante en la historia de Morelos, eso no implica la falta de 

incidencia de los procesos urbanizadores , la creación de la CIVAC y el 

crecimiento poblacional en concatenación con la aparición de la crisis agrícola, 

los cuales trajeron consigo un proceso migratorio de la población campesina 

hacia entornos urbanizados para la mejoría de sus condiciones de vida. 

 
“[…] el mayor incremento se está presentando en el segundo contorno del Valle de 

Cuernavaca, que comprende los municipios de Jiutepec, E.Zapata y Temixco, es decir, en los 
alrededores de la zona industrial. Es una buena parte resultado de la agudización de la crisis 
agrícola, ya que en el campo faltan estímulos, inversiones, apoyo y tecnología. Por lo mismo 
se ejerció una fuerte atracción sobre la población campesina que esperó encontrar en el medio 
urbano mejores condiciones de vida. Más aún, esta migración se presentó particularmente 
entre los hijos de los campesinos que no pudieron encontrar ocupación o la encontraron sólo 
temporalmente en la parcela paterna”137. 

 

Por otro lado,  en Morelos está la cuestión de los servicios, los cuales 

están centralizados en las zonas urbanas siendo las poblaciones con mayores 

ingresos económicos las que mayor acceso tienen a los servicios mientras que 

las poblaciones con escasos recursos se ven alejadas de estos servicios o 

tienen que recorrer grandes distancias para llegar a los lugares donde están 

concentrados los servicios138.  

 

 

                                                 
136 Ibíd., pp. 65-143. 
137 Ibíd., p. 74. 
138 Ibíd., p.103. 
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Otro fenómeno acontecido en Morelos  es la acentuación del desarrollo 

turístico, parte de las modificaciones realizadas a espacios rurales se centra en 

el crecimiento turístico de Morelos. Citando un ejemplo, el caso de las 

inmobiliarias que  concentran grandes proporciones territoriales, lo cual implica 

la demanda de mayores servicios como luz, alimentos, agua y salud para la 

satisfacción de las necesidades de los nuevos constructos mientras quedan 

rezagadas la satisfacción de las necesidades primerias de otras comunidades 

menos urbanizadas139.  

Por otro lado, la proximidad entre el Distrito Federal y el estado de 

Morelos implica que haya grandes desplazamientos de mano de obra hacia 

Morelos, y en el caso de CIVAC, ésta requiere de mano de obra cualificada 

para los requerimientos empresariales, siendo lo que menos abunda en 

Morelos por ser un estado de tradición agrarista140. 

Para finalizar con este apartado, a continuación se presenta una gráfica 

que muestra cómo ha habido un incremento del desempleo a partir de la 

década de los años 70.  

 
  Cuadro 1. Proyección de la población económicamente activa. Ocupados, 

subocupados y desocupados. 
 

AÑO  PEA  POBLACIÓN 

OCUPADA 

OCUPADOS 

PLENAMENTE 

SUBOCUPADOS  DESOCUPADOS 

1960  124,620  100,600  74,555 26,045 4,020

1970  170,877  160,627  123,544  37,083  10,250 

1980  303,838  255,396  202,739  62,657  48,442 

1982  330,430  274,348  218,577 55,771 56,080

1984  357,022  293,300  234,415  58,885  63,718 

1988  410,206  331,209  266,091  65,113  78,994 

2000  569,759  444,916  361,119 83,797 124,822

 

Fuente: Úrsula Oswald, “Transformaciones socioproductivas en el Estado de Morelos”, en 

Mitos y realidades del Morelos actual, México, UNAM, 1992, p.116. 

                                                 
139 Ibíd., p. 111. 
140 Ibíd., p. 112. 
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   2.3. La conformación del Consejo de Pueblos de Morelos. 
 
El Consejo de Pueblos de Morelos es un movimiento que tiene su origen  con 

la celebración del Primer Congreso de Morelos, organizado por el avance de la 

urbanización sin planeación de las Unidades Habitacionales en el municipio de 

Emiliano Zapata y aunque tal suceso fue el detonante, los demandas 

expuestas por parte de los pueblos en el Congreso tienen antecedentes 

históricos.  El pueblo que instó a la formación del Consejo fue Xoxocotla. 

En la introducción del “Manifiesto de los Pueblos de Morelos” se 

establece como principio, la relación de respeto entre la comunidad de pueblos 

de Morelos y la naturaleza.  

 
“Nosotros, los pueblos de Morelos, siempre hemos considerado a la naturaleza algo 

tan importante como nosotros mismos. Somos pueblos que respetamos y sentimos nuestras 
necesidades, muy  especialmente la necesidad del agua. Hasta la fecha, nuestros pueblos 
conservamos este respeto profundo, aunque la religión, la economía y la cultura dominante no 
nos permitan manifestar abiertamente, como gente del campo, nuestros sentimientos de 
respeto por la lluvia, por los cerros, por nuestras tierras y semillas”141.     

 

En este sentido, el Primer Congreso de los Pueblos de Morelos, con el 

lema de: “En defensa del agua, tierra y el aire” se llevó a cabo los días 28 y 29 

de octubre de 2007, en la comunidad de Xoxocotla, municipio de Puente de 

Ixtla, en el mismo estado de Morelos142.Ahí se estableció que: 

 
“Este primer Congreso de los Pueblos es un paso adicional a los que ya hemos dado 

en muchas comunidades en el proceso de defensa de nuestros recursos y derechos, pero es 
también un primer paso para todos, en el sentido de avanzar juntos para crear una 
convergencia de todos los pueblos de Morelos, en tanto los problemas que tenemos son los 
mismos: todos estamos sufriendo una agresión generalizada y todos queremos construir 
colectivamente alternativas económicas, políticas, sociales y ambientales verdaderamente 
viables para todos”143.  

 

Durante el Congreso se organizó el diálogo bajo los siguientes temas: 1) 

Defensa del Agua; 2) Urbanización; 3) Autonomía de los pueblos; 4) Basura; 5) 

Bosques y Aéreas Naturales Protegidas y 6) Tierras. 

 

                                                 
141 Manifiesto de los pueblos de Morelos [En línea], p. 1. México,15 de agosto de 2007, Dirección URL: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/71751/ 
142 Ibíd. p. 10. 
143 Ibídem. 
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En el manifiesto mencionan la finalidad de realizar el debate sobre las 

temáticas seleccionadas que servirán posteriormente para futuros encuentros 

y también para construir una mayor convergencia de las iniciativas de cada 

pueblo. 

El Congreso propuso y aprobó en sesión plenaria, la creación inmediata 

de un Consejo de Pueblos en el que no se incluyan a representantes con 

cargos oficiales dentro de partidos políticos o funcionarios públicos, ello con el 

propósito de poder aglutinar a más comunidades e involucrar a todos los 

municipios del estado.  

 
“El Consejo de Pueblos tendrá la responsabilidad de buscar aliados para empujar 

iniciativas estatales o para crear normas comunitarias, pero es necesario que parte de la lucha 
se concentre en buscar nuevas y más profundas alianzas  con aquellos que estén dispuestos a 
apoyarnos desde el Congreso Estatal y otras instancias; construir un frente permanente que 
unifique nuestras luchas y que se articule con otros referentes estatales y nacionales”144.   

 
Por otro lado, conforme vamos analizando parte del discurso expuesto 

en el manifiesto observamos que manejan un lenguaje en torno al cuidado del 

medio ambiente. 

 
“Entre los nuevos movimientos sociales se encuentran los movimientos ambientales 

que plantean como eje fundamental la búsqueda de alternativas y nuevos espacios de acción 
política, para la superación de las contradicciones que deriva la relación sociedad –naturaleza 
en el marco del modelo de desarrollo capitalista”145 

 

En este sentido, a continuación haremos una breve descripción de 

algunas demandas del Consejo de Pueblos de Morelos, opiniones de actores 

como instituciones gubernamentales, organismos no gubernamentales y 

medios de comunicación para posteriormente realizar un análisis de lo que 

sucede en este contexto  donde se entrelazan diversos actores y procesos 

sociales. 

En el Manifiesto de los Pueblos de Morelos, queda expreso el interés 

que tienen los miembros del Consejo por el cuidado del  medio ambiente, 

pensado en la flora y la fauna y fungiendo el recurso natural del agua como un 

elemento que les da cohesión.   
 

                                                 
144 Ibídem. 
145 Nancy Santana Cova, Los movimientos ambientales en América Latina como respuesta sociopolítica al 
desarrollo global, Venezuela, Universidad de los Andes, p. 11.   
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“Entendemos y veneramos la relación con nuestras tierras, aguas, y aires, porque 
mantenemos en pie nuestra organización colectiva, y sabemos que el día que esta muera, 
morirán cada uno de nuestros recursos. Por ello conservamos nuestras danzas. Porque en 
ellas no sólo llamamos al agua, sino que además nos prometemos a nosotros mismos no 
desintegrar nuestros grupos”146. 

 
Sin embargo, la urbanización cada vez se expande más hacia zonas 

rurales, tal es el caso de las ciudades urbanas como Cuernavaca y Cuautla y 

con ellas el turismo afecta el entorno ambiental. En este sentido, para 

comprender cuál es la perspectiva del gobierno de Morelos presidido por 

Marco Antonio Adame, veamos algunos fragmentos de la elaboración del 

Programa Estatal de Turismo Morelos, Horizonte 2007-2012. 

 
“Infraestructura y comunicaciones, que comprende el soporte básico en materia de 

carreteras, aeropuerto, desarrollo de transporte de aproximación y local, dotación de servicios 
de cabecera en desarrollos turísticos (agua, luz, alcantarillado, drenaje, manejo de residuos, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, telefonía, etc.). Todo esto con la colaboración de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente”147. 

 
Aquí manejan la dotación de servicios de cabecera en desarrollos 

turísticos, no obstante para poder abastecer de todos los servicios a los 

desarrollos turísticos también se dejan en segundo plano a los habitantes 

nativos de Morelos, por ejemplo, las prácticas dañinas al medio ambiente 

como la deforestación que está ocurriendo en el Corredor Biológico del 

Chichinautzin148 y del Texcal149.  Al respecto Hortensia Colín y Rafael Monroy 

señalan lo siguiente: 

 
“[…] el mercado galopante de suelo para uso urbano ha generado el problema de 

deterioro irreversible del Texcal, que por pertenecer a la comunidad de Tejalpa, municipio de 
Jiutepec, depende en gran medida de un grupo de comuneros preocupados por conservarlo. 
Este grupo organizado jurídicamente ha propuesto “una barrera biológica productiva” diseñada 
participativamente con asesoría técnica del personal del Laboratorio de Ecología del Centro de 
Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos […] La 
problemática ambiental es resultado de la explotación y manejo inadecuado de los recursos 
naturales, lo que repercute en la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas; 

                                                 
146 Ibíd., p.3.  
147 Periódico Oficial, Programa Estatal de Turismo. Estado de Morelos 2007-2012, [ En línea] ,p.7, México,  
16 de abril de 2008, Dirección URL: 
http://www.lagotequesquitengo.morelos.gob.mx/DirST/Filateq/PROGRAMA%20ESTATL%20DE%20TURI
SMO.pdf 
148 Ubicado en la Sierra Norte de Morelos, se creó en 1988 para establecer un corredor biológico que 
integrara las Lagunas de Zempoala y el Tepozteco. La superficie decretada para el corredor es de 37, 302 
ha. Para mayor información véase en, Página del Corredor Biológico del Chichinautzin, [En línea], México, 
Dirección URL: http://www.cib.uaem.mx/chichinautzin/chichinautzin.htm 
149 Es un área natural protegida que funge como productora de servicios ambientales, primordialmente 
agua. Cfr. Pueblos de América, el Texcal [En línea] , México, Dirección URL: 
http://mexico.pueblosamerica.com/i/el-texcal-3/ 
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su recuperación y conservación requiere de estudios científicos de las interacciones que 
determinan la distribución y abundancia de los organismos. Una estrategia para su 
recuperación es la restauración ecológica con base en el conocimiento tradicional local […]”150. 

 

Particularmente en la región del Texcal, hay diversos conflictos, ya que 

se conflagran habitantes de la región, actores del gobierno, y Organismos no 

Gubernamentales que tienen incidencia en la situación del Texcal. Lo cual 

plantea la existencia de diversos procesos y agentes sociales de una 

problemática como el deterioro de estas zonas y que en este caso nos muestra 

la existencia de pugnas entre los mismos pueblos miembros del Consejo, cabe 

destacar que dicho conflicto tuvo su origen antes de la formación del Consejo.    
 

“Según cifras del alcalde tepozteco, alrededor de 20 mil personas están asentadas de 
manera ilegal en la reserva ecológica mencionada. Prudente, el edil no responsabilizó 
directamente a estas personas de la tragedia ambiental, pero sí a gente sin escrúpulos que 
provoca la quema en parcelas arboladas para lograr la deforestación y promover la venta de 
lotes, en zonas que no cuentan con los mínimos servicios, como agua, luz o drenaje”151. 

 

Por otra parte, también nos encontramos con el problema de Los 

Sabinos  los cuales fueron declarados Área Natural Protegida en 1993 y según 

información emitida por la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente 

(CEAMA) asegura que existen asentamientos ilegales152. 

Otra problemática es la de la Cementera Moctezuma y los daños 

provocados a la Sierra Montenegro. La Cementera Moctezuma está ubicada en 

Tepetzingo municipio de Emiliano Zapata y se han dado negociaciones con el 

gobernador de Morelos sobre un proyecto para ampliarse, al respecto, Yessica 

Morales menciona que el gobierno estatal desincorporó más de 200 hectáreas 

de la Reserva Estatal Sierra Montenegro para otorgárselas a la cementera 

Moctezuma y en enero del 2010 se realizó una reunión entre ambientalistas, 

miembros del Consejo de Pueblos de Morelos y representantes de la 

                                                 
150 Hortensia Colín, Rafael Monroy, “El Texcal , acuerdos políticos o propuestas participativas”, [En línea], 
Morelos, La jornada, 3 de mayo de 2009, Dirección URL: http://www.lajornadamorelos.com/especiales/la-
uaem-en-la-jornada-morelos/74829?task=view 
151 LJM, “El Texcal”, [En línea], Morelos, La jornada, 10 de marzo de 2008, Dirección URL:  
http://www.lajornadamorelos.com/opinion/editoriales/60563?task=view 
152 Según información emitida por la CEAMA en los Sabinos hay  asentamientos ilegales, los cuales 
ponen en riesgo el cuidado de esta zona, no obstante habría que analizar detalladamente las condiciones 
por las cuales existen dichos asentamientos. Asimismo existen otras posturas que también culpan de esta 
situación  a la  inadecuada solución de las problemáticas ambientales por parte de la CEAMA y que en la 
siguiente página citamos. Para ver información de lo señalado véase  en CEAMA, [En línea], México, 
Dirección URL:  http://www.ceama.morelos.gob.mx/secciones/ambiente/a_nat_protegidas/sierra-monte-
negro.htm 
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Cementera para dialogar sobre los daños causados a esta área natural153. Por 

su parte la ONG llamada bionero hace alusión a la incompetencia de la 

Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) sobre la falta de 

presión hacia la Cementera154y el deterioro del lugar, lo cual nos muestra la 

persistencia del problema. 

Por otra parte, también está la tala clandestina de la Sierra del 

Chichinautzin.  
 

“Las barrancas, que durante siglos sirvieron para que se desarrollaran especies de 
flora y fauna, se animaran los arroyos y se regulara el clima, hoy están en peligro de 
desaparecer porque en ellas se construyen grandes unidades habitacionales, se pretenden 
instalar carreteras o libramientos o están en vías de destrucción porque se las usa como 
tiraderos de basura a cielo abierto, como ya ocurre en Cuernavaca. […] Los morelenses 
somos testigos de cómo la disolución de nuestra vida comunitaria y la corrupción de nuestras 
autoridades han permitido que se ensucien de forma indescriptible nuestros canales, apancles, 
acueductos y jagüeyes […]”155.   

 

El caso de la Sierra del Chichinautzin plantea la  situación donde se le 

da prioridad a los proyectos de urbanización como lo mencionan en el 

Programa Estatal de Turismo por encima de la preservación del medio 

ambiente y de las condiciones óptimas de vivienda de los nativos del estado de 

Morelos.  

En este sentido, los miembros del Consejo también mencionan el caso 

de Alpuyeca y Tetlama en los cuales durante más de 30 años han estado 

cercanos a un tiradero de basura llamado “Tetlama”156  y al respecto en el 

2003 salió la Ley General para la Prevención y Manejo Integral de Residuos157. 

 

 

                                                 
153 Yessica Morales, [En línea],Morelos, Diario de Morelos, 15 de enero de 2010, Dirección URL: 
http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54979&Itemid=96 
154 s/a, “Los responsables de su cuidado, permiten la destrucción de la Reserva Estatal de la Sierra 
Montenegro”[ En línea], Morelos,  Bionero, 2010, Dirección URL: http://www.bionero.org/ecologia/los-
responsables-de-su-cuidado-permiten-la-destruccion-de-la-reserva-estatal-sierra-montenegro 
155 Manifiesto de los Pueblo de Morelos, [En línea], p.3, 15 de agosto de 2007, Dirección URL:  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/71751/ 
156 Ibíd., p. 4. 
157 En la nueva ley publicada en  el Diario Oficial de la Federación  el 8 de octubre del 2003, en el artículo 
2 sección I estipula que : “El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar” y la sección III se menciona que: “La prevención y minimización de la generación 
de los residuos, de su liberación al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, así como su manejo 
integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas.” Véase en Diario Oficial de la 
Federación, México, 10 de junio de 2007, Dirección URL: 
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263.pdf 
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Por su parte, haciendo alusión al problema del tiradero, en la página de la 

CEAMA, una de las principales instituciones encargadas del cuidado del medio 

ambiente del estado de Morelos, entre sus principales objetivos podemos 

encontrar lo siguiente:  

 

“Se habrán sentado las bases para el control de la contaminación de aire, agua y suelo, […] La 
cultura ambiental y participación social serán una realidad gracias a la amplia difusión ambiental 
[…] La infraestructura básica de saneamiento permitirá el control de la contaminación de los 
cuerpos de agua”158. 
 

Si analizamos, tanto la visión de la CEAMA, como lo declarado en la Ley 

General para la Prevención y Manejo Integral de Residuos, veremos que 

aunque en lo que proponen se menciona una postura preventiva, la situación del 

basurero Tetlama viola las condiciones ambientales y de calidad de vida de los 

habitantes cercanos al no tomarse en cuenta los riesgos a la salud y daños a los 

ecosistemas. En este sentido, la CEAMA, señala lo siguiente:  

 

“Aspiramos ser un organismo moderno, eficiente y transparente que garantice la 
conservación y el uso sustentable de los recursos naturales del Estado de Morelos, con la 
participación activa, consciente y responsable de la sociedad, para garantizar así la calidad de 
vida de la población y de las futuras generaciones”159. 

 

La postura que nos refleja la visión de la CEAMA responde a los 

intereses estatales, frenando el establecimiento de un diálogo abierto y crítico 

donde se incluyan y se discutan las diversas formas del cuidado del medio 

ambiente, de los diversos sectores que habitan el Estado de Morelos y no 

únicamente lo que la CEAMA considera “mejor”. 

En el caso del tiradero “Tetlama”  en la página de la ONG “No a la 

incineración”  mencionan lo siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                 
158 CEAMA, [En línea], Morelos, Dirección URL: 
http://www.ceama.morelos.gob.mx/secciones/ceama/funciones.html 
159 Ibídem. 
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“CEAMA, debió clausurar definitivamente desde que la Ley entró en vigor, no sólo el 
tiradero de Tetlama, sino todos los tiraderos a cielo abierto que el estado tiene. Paralelamente 
a ésta acción debió planear e implementar la realización de las actividades antes mencionadas, 
así como crear un sistema de disposición final de basura, legal y ambientalmente viable, a 
través de rellenos sanitarios que cumplieran con ésta Ley, así como con la Norma Oficial 
Mexicana 083 vigente a partir del 2003 […] los pueblos afectados decidieron ejercer 
mecanismos de presión para obligar a las autoridades a cumplir con la ley. De ésta manera 
logramos que la CEAMA emitiera un acuerdo legal el 16 de junio del 2006, declarando 
oficialmente clausurado el tiradero de Tetlama, así como se comprometió a remediar los daños 
ambientales ocasionados por el tiradero junto con la ayuda de la Universidad Autónoma de 
México y la vigilancia de los pueblos afectados. Sin embargo, el gobierno nuevamente 
incumplió los acuerdos no sólo no dejando de depositar basura en el tiradero, sino que además 
amplió la capacidad de éste talando y desmontando selva baja y mediana caducifolia, 
propiedad del pueblo de Tetlama sin nuestro permiso, y sin autorización de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), autoridad facultada para otorgar en todo 
caso éste cambio de uso de suelo. Por lo cual incurrió en otro delito, también federal, 
denominado por la Legislación Penal Federal, Cambio de Uso de Suelo Ilegal en Terrenos 
Forestales, afirmó la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, Priscila 
Bribiesca”160. 

 
Lo que queda por visto con las denuncias aquí expuestas es la 

incongruencia entre la ley y las prácticas que persisten en torno al basurero 

Tetlama, cuestión que ha afectado a los pueblos aledaños y que persiste. Del 

lado del gobierno está la CEAMA y las leyes expedidas para el cuidado del 

Medio Ambiente en relación con la población que habita en Morelos, también  

están las organizaciones no gubernamentales y los habitantes de Morelos. En 

este sentido, el Consejo de Pueblos de Morelos inserta dicha problemática en 

su discurso para denunciar parte de las situaciones que se viven en materia 

ambiental en el Estado de Morelos.  

Otro acontecimiento que se menciona en el Manifiesto del Consejo fue la 

lucha de los pueblos de Tetelzingo y Xoxocotla contra la construcción de dos 

aeropuertos. Por otro lado, la lucha del pueblo de Tepoztlán contra la 

construcción de un club de golf, o el caso de la construcción del Costco, en el 

área donde se ubicaba  el Casino de la Selva en este caso hubo resistencia por 

parte de diversas organizaciones ecológicas y de la sociedad civil, si bien la 

formación del Consejo fue en 2007, lo aquí planteado nos permite dilucidar 

cómo había movilizaciones previas y cuáles fueron los antecedentes de la 

organización como tal del Consejo de Pueblos de Morelos.  

                                                 
160 s/a “Pobladores de Alpuyeca y Tetlama denuncian daños por un tiradero de basura”,[En línea], 
Morelos, 20 de octubre de 2006, Dirección URL: http://noalaincineracion.org/2006/10/24/pobladores-de-
alpuyeca-y-tetlama-denuncian-danos-por-un-tiradero-de-basura/ 
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Por otra parte, miembros del Consejo se oponen a la construcción del 

conjunto habitacional de la Ciénaga161. Como menciona Luis Hernández 

Navarro del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA) el agua será un 

bien que beneficiará primordialmente a los habitantes del conjunto habitacional 

antes que los pobladores nativos, aquí la cuestión no es tomar una postura de 

quien tiene más derechos sobre el abastecimiento del agua, si los “nuevos” 

habitantes o los “viejos” sino sobre las acciones desiguales en torno a la 

utilización del agua.  
“Falsamente, apoyándose en un estudio de 1974, la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) defiende que hay suficiente agua para abastecer las nuevas construcciones. Pero, a 
pesar de ser los habitantes originarios de esas tierras, los pueblos afectados reciben el líquido 
vital cada semana, si bien les va, mientras que las nuevas urbanizaciones dispondrían de él 
todos los días. El agua ocupa un lugar central en la cosmogonía regional. En sus ceremonias, 
los pobladores fomentan la experiencia del recibimiento del oro azul. En la gruta sagrada de 
Coatepec se le venera. Con danzas agradecen el agua que reciben del cielo, las montañas, los 
bosques y las tierras. Son, asegura el Manifiesto de los Pueblos de Morelos, recientemente 
aprobado, "pueblos que todavía distinguen el sabor sagrado del agua viva". […]No se trata de 
un rechazo absurdo a la "modernidad" ni del deseo de preservar un pasado nostálgico pero 
inviable. Sólo necesitan ver qué ha sucedido con el crecimiento desordenado de Cuernavaca y 
Cuautla. Hace apenas unos meses, la capital del estado vivió una crisis de la basura de 
proporciones mayúsculas. El turismo depredador, la industria desregulada y la agricultura 
basada en el uso intensivo de químicos han venido devorando las mejores tierras y dañado ríos 
y manantiales, mientras la deforestación avanza”162. 

 
Luís Hernández Navarro hace alusión al lugar central  que ocupa el agua 

en la cosmogonía regional  y llama la atención cuando señala que no es un 

rechazo absurdo a la modernidad,  sino a las políticas implementadas por el 

gobierno y la falta de estudios e investigaciones sobre las construcciones que se 

hacen en terrenos que son reservas naturales.  

Grosso Modo, se hizo mención de los principales problemas expuestos 

en el Manifiesto de los Pueblos de Morelos siendo muchos de ellos demandas 

que no sólo corresponden al surgimiento del Consejo, sino que son 

problemáticas históricas que no han sido solucionadas. Por otra parte, en cada 

uno de los problemas hay diversos actores y procesos y por lo tanto analizar 

cada uno de los problemas nos llevaría a realizar una investigación para cada 

problemática, no obstante, lo central para esta investigación es  comprender por 

                                                 
161 Andrés Serrano del periódico “La Jornada” señala que en el 2007 en 12 comunidades de Morelos 
mantuvieron bloqueadas las carreteras en comunidades de Xoxocotla y San Miguel. Para mayor 
información véase en Andrés Serrano, “Seguirán Bloqueos en Morelos contra unidad habitacional”, [En 
línea] , Morelos, La jornada, Martes 12 de Junio de 2007,  Dirección URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/12/index.php?section=estados&article=033n3est 
162 Luis Hernández Navarro , “Morelos, siembra de concreto, cosecha de ira”, [En línea], Morelos, Centro 
de Estudios Jurídicos y Ambientales,  2007,  Dirección URL:  
http://www.ceja.org.mx/noticia.php?id_article=1679 
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qué se da el surgimiento del Consejo  y cuáles son las causas que les da 

identidad como movimiento. 

En el Consejo de Pueblos de Morelos conocen el término “globalización” 

y no aluden a un rechazo totalitario ya que mencionan que no se oponen al 

progreso y los procesos de globalización, sino a la idea de un único progreso 

posible, rechazan la globalización destructiva asociándola con la existencia de 

empresas transnacionales.  

 
“Aunque los pueblos de Morelos no nos oponemos al progreso, los procesos de 

globalización y el bienestar de todos, tenemos la capacidad de distinguir, sencilla y claramente, 
entre lo que es tratar y manejar amablemente a la naturaleza, de lo que es alterarla 
destructivamente. También por esto, sabemos distinguir entre los procesos de globalización 
destructiva (el arribo de empresas transnacionales que destruyen el pequeño  y el mediano 
comercio, que elevan el desempleo, que generan basura nociva y difícilmente destruible, que 
destruyen la identidad y la memoria de los pueblos). Por eso no comulgamos con la idea de que 
el único “progreso” posible es el que nos proponen actualmente los empresarios transnacionales 
o los políticos corruptos empeñados en despojarnos de nuestras tierras, bosques y aguas”163.  

     
El Consejo de Pueblos de Morelos,  no  corresponde a  un movimiento 

cerrado por cuestiones étnicas o ideológicas, el hecho de que actualmente 

rebasen los 60 pueblos, implica también cierta apertura a la adhesión de más 

pueblos al movimiento siendo que tienen demandas similares en cuanto al 

rechazo del deterioro del medio ambiente y la urbanización de zonas donde 

ellos habitan , no obstante, cada pueblo tiene problemáticas particulares con 

posturas especificas del espacio donde suceden, la cuestión es que los pueblos 

miembros del Consejo utilizan el movimiento como una forma de lucha y de 

unión porque las demandas han sido históricas y se han acentuado a partir de la 

década de los años 70  con la urbanización y el desarrollo industrial. 

Con relación a las problemáticas que afectan a los pueblos miembros del 

Consejo, se decidió realizar tres entrevistas a miembros del Consejo de Pueblos 

de Morelos con la intención de profundizar en el tema con la voz de los 

afectados y considerar su mirada y sus experiencias respecto a los problemas 

que los afectan. Entre los entrevistados se encuentra el Presidente Don Saúl 

Roque en un espacio que ellos utilizan todos los lunes ubicado en: “La casa de 

encuentros y diálogos”164 ubicada en Cuernavaca, Morelos, y que lo utilizan para 

evaluar los avances y dialogar nuevas propuestas del movimiento ya que 
                                                 
163 Manifiesto del pueblo de Morelos Manifiesto de los Pueblo de Morelos, [En línea],México, p. 8, 15 de 
agosto de 2007, Dirección URL:  http://www.ecoportal.net/content/view/full/71751/ 
164 Calle Humbolt # 46b, Cuernavaca Morelos. 
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semanalmente se crean grupos que van a diversos lugares donde se ubican los 

problemas y lo que hacen los lunes es narrar y acordar cuáles serán las 

acciones a seguir según los diversos puntos que se van desarrollando cada 

semana. 

Las transformaciones acaecidas con el proceso de globalización 

modifican las relaciones sociales de los pueblos con su entorno natural, 

históricamente para los pueblos del Estado de Morelos es de suma importancia 

la realización de sus ceremonias, aunque éstas no se dan de forma homogénea 

entre todos los pueblos, sino que cada uno de forma particular realiza sus 

propias ceremonias, por ejemplo, en la entrevista realizada a Don Saúl Roque 

Morales165 Presidente del Consejo de Pueblos de Morelos y originario del 

pueblo de Xoxocotla, Morelos, nos menciona que todos los pueblos tienen su 

propio lugar  y en el caso de su Pueblo se realiza la ceremonia junto con otros 

dos pueblos también de Morelos, asimismo dentro de las ceremonias hay 

diversos significados relacionados con los espacios naturales donde realizan 

sus rituales166. Como en el caso de la señora Ma. de los Ángeles también 

participante del Consejo, nos menciona que ellos como pueblos quieren 

preservar su propia cultura pero  el gobierno no les da la oportunidad167. 

En este sentido, otro punto que tocan los miembros es la realización del 

Congreso, que se ha llevado a cabo anualmente desde el surgimiento del 

Consejo, de hecho el Primer Congreso que se realizó fue el precedente de la 

creación del Consejo como nos mencionaba Don Saúl.  

 
“El Consejo propiamente este nace en agosto del 2007  por que el Congreso se hizo en 

Julio del 2007 y allí el compromiso fue que se tenía que formar  el Consejo  que ya va para 4 
años. Todos los miembros son de Morelos”168. 

 
 
 
 

                                                 
165 “Don Saúl Roque Morales es líder natural de su comunidad, Xoxocootla, Morelos. Se hizo visible en el 
ámbito nacional cuando surgió la organización conocida como 13 Pueblos en defensa del agua, el aire, y 
la tierra, amenazados por la construcción de unidades habitacionales en el municipio de Emiliano Zapata 
se ponían en peligro el abastecimiento del agua de los pueblos del centro-sur del estado de Morelos y 
norte de Guerrero” Para mayor información véase Semblanza de Candidatos al Premio Nacional de 
Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, México, p 29.  
166 Entrevista realizada a Don Saúl Roque el día 31 de mayo del 2010. 
167 Entrevista realizada a Ma. de los Ángeles el día 31 de mayo del 2010. 
168 Entrevista realizada a Don Saúl Roque el día 31 de mayo del 2010. 
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Por otra parte, el señor Roberto Palma, miembro del Consejo y 

representante del pueblo Axochiapan, mencionó cómo el Movimiento Magisterial 

es de suma importancia para Morelos y cómo se unieron al mismo en el 2008, 

donde hubo una represión en el pueblo de Xoxocotla el 8 y 9 de octubre de ese 

mismo año169. 

El problema de Xoxocotla y Amayuca fue el bloqueo de las carreteras por 

parte de los maestros y pobladores y  como respuesta miembros de la Policía 

Federal Preventiva (PFP) acudieron a desalojarlos y se quedaron para impedir 

que volvieran a ocupar las carreteras. 

 
“En una conferencia de prensa conjunta, los dirigentes estatales del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo 
(PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) demandaron a sus similares nacionales que 
exijan a la Presidencia de la República respeto a la autonomía del estado y que retire al Ejército 
y la PFP de Morelos. Uno de ellos, el priísta Guillermo del Valle Reyes, solicitó analizar “las 
acciones políticas y jurídicas a su alcance para exigir que el gobernador, el panista Marco 
Antonio Adame Castillo, deje el cargo y se le finque responsabilidades por permitir la imposición 
de la fuerza como medio para resolver el conflicto de los maestros morelenses”. A todo esto, 
Blanca Nieves Sánchez Arano, vocera del movimiento magisterial que repudia la Alianza por la 
Calidad de la Educación (ACE), denunció que los representantes de las seis delegaciones de la 
sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) están siendo 
hostigados y perseguidos por policías federales y soldados para tratar de intimidarlos y terminar 
con el conflicto que ha imposibilitado que los 400 mil niños de la entidad inicien el ciclo escolar 
2008-2009”170. 

 
Lo que expone el periódico La Jornada refleja el intento de aplicar 

medidas por parte de algunos partidos políticos opuestos al Partido Acción 

Nacional (PAN) por la represión ejercida hacia los habitantes de los pueblos de 

Xoxocotla y Amacayuca siendo el representante de gobierno Marco Antonio 

Adame, sin embargo, a la fecha sigue en su cargo y las demandas de los 

pueblos no han tenido mejorías sino por el contrario han aumentado. Al respecto 

Saúl Roque menciona lo siguiente: 

 
 “Movimientos ha habido de siempre creo que ningún gobierno ha tenido la capacidad de 

poder atender las diferentes demandas que hay en los pueblos, cada grupo político que llega ve 
sus propios intereses no necesariamente atiende las demandas de los diferentes pueblos  a su 
modo, a su conveniencia entonces la problemática  no es nada nuevo pero si se han ido 
acumulando  y creo que si había anteriormente apatía o marginación por lo mismo del 
aislamiento y la ignorancia que da el gobierno pues la gente no se organizaba, no participaba 

                                                 
169 Entrevista realizada a Roberto Palma el día 31 de mayo del 2010. 
170 Rubicela Morelos Cruz, “ Salida del Ejercito y la PFP de Xoxocotla y Amacayuca, exigencia popular en 
Morelos”,[ En línea], México, La jornada,  sábado 11 de octubre de 2008, Dirección URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/11/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
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pero ya ahorita ya comienza un poco más la resistencia de la gente que está participando y por 
eso están surgiendo”171.  

 

Ahora bien, el Consejo ha gestado la posibilidad de diálogo con el 

gobierno, de hecho se implementaron mesas de diálogo que se suspendieron 

en 2008 y a partir de esa fecha no ha habido la oportunidad de retomarlas, por 

ejemplo, Hugo Barberi Rico , menciona que el contacto entre el gobierno y el 

Consejo se perdió después de la represión efectuada en el 2008, sin embargo, 

miembros del Consejo consideran que es necesario restablecer el diálogo, 

porque las demandas se incrementan y no hay soluciones para sus pueblos.172 

Por otra parte, un caso registrado recientemente fue el asesinato de un 

miembro del Consejo, llamado Miguel Ángel Pérez Cazales173 quien se dirigía a 

una reunión con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra174 (FPDT) para 

solidarizarse con los presos políticos de Atenco siendo secuestrado, asesinado 

y torturado ese día, sin embargo no hay declaraciones por parte del gobierno 

acerca de culpables probables175. Al respecto Saúl Roque menciona lo 

siguiente: 

 
“A pesar  de la muerte de nuestro compañero Miguel, aquí nosotros continuamos a 

pesar de los fracasos que hemos tenido pienso que nos han servido para seguir adelante no 
para retirarnos y además recientemente mataron a otro compañero en Coajomulco el 28 de 
Abril, como se afectan intereses tanto de los empresarios  y del gobierno, no dejan de seguir 
actuando de esa forma para conservar su prestigio y que en realidad no están haciendo nada. El 
gobierno siempre ha sido autoritario”176. 

 

                                                 
171 Entrevista realizada a Don Saúl Roque el día 31 de mayo del 2010. 
172 Hugo Barberi Rico, “Demanda Consejo de los Pueblos de Morelos atención del gobierno”, [En línea], 
Morelos, La jornada,  Jueves 03 de Junio de 2010,  Dirección URL:  
http://www.lajornadamorelos.com/noticias/municipios/87434-demanda-concejo-de-los-pueblos-de-
morelos-atencion-del-gobierno 
173 De abuelos zapatistas nació en Santa María Zacatepec hace 50 años. Fue criado por su padre, el 
legendario líder indígena Inocencio Pérez, principal promotor de la creación del área natural protegida del 
Texcal que comparten las comunidades de Santa Catarina y Texalpa, Morelos. Chencho Pérez  era 
guardián de la tradición oral que considera al Texcal como la principal reserva de agua de la región. Para 
mayor información véase Semblanza de Candidatos al Premio Nacional de Derechos Humanos Don 
Sergio Méndez Arceo, México, p. 24.  
174 Surgió en 2001 con el objetivo de impedir  que el gobierno federal expropiara  más de 5 mil hectáreas 
de sus comunidades para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Para mayor 
información véase Miriam Vidal,” ¿ Qué es el frente de Pueblos en Defensa de la Tierra?”, [En línea], 
Morelos, El Universal, Jueves 4 de mayo de 2006,  Dirección URL:  
http://www.eluniversal.com.mx/notas/346877.html 
175 Francesco Taboada, “¿ Quién era Miguel Ángel Pérez Cazales y por qué lo asesinaron?”, [En línea], 
Morelos, La jornada, Sábado 28 de noviembre de 2009,  Dirección URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/28/index.php?section=opinion&article=015a1pol 
176 Entrevista realizada a Don Saúl Roque el día 31 de mayo del 2010. 
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Por otra parte, se les entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 

llamado Don Sergio Méndez Arceo177 , los miembros de la comisión que otorgan 

los premios realizaron una semblanza sobre el Consejo de Pueblos de Morelos. 

 
“La lucha del Consejo incluye el enfrentamiento con los poderes establecidos para 

preservar el idioma y la cultura nahua a través de la impartición de talleres sobre concientización 
de la realidad que se vive para que los participantes conozcan y defiendan sus derechos, la 
instalación de una radiodifusora comunitaria, Radio Xócotl y la organización de la feria del libro 
en lengua nahua. También ha sido promotor de una cultura de reciclaje a través de la instalación 
de centros de acopio”178. 

 

Saúl Roque menciona: 

 
“Al Consejo de Pueblos nos otorgaron un premio Nacional de Derecho Humanos como 

organización el 24 de Abril de Don Sergio Méndez Arceo  que era el obispo que atendía a los 
pueblos indígenas y a nivel individual ganó una persona en Campeche que desafortunadamente 
está presa junto con otros compañeros”179. 

 

Habiendo expuesto las posturas tanto de miembros del Consejo, de 

actores estatales y Organismos no Gubernamentales, podemos percatarnos de 

la gran cantidad de problemáticas ambientales para la población que se suscitan 

en el estado de Morelos, no hay acciones efectivas por parte del gobierno para 

la solución de las mismas, el Consejo representa un movimiento que demanda 

mejores condiciones de vida y que ante los cambios y transformaciones por 

diversos procesos urbanos y el desarrollo tecnológico forman un movimiento 

social como estrategia de acción colectiva ante las modificaciones a nivel global, 

regional, nacional y local .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 VII obispo de  Cuernavaca 
178 Semblanza de Candidatos al Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, 
México, p. 6. 
179 Entrevista realizada a Don Saúl Roque el día 31 de mayo del 2010. 
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   2.4. El Consejo de Pueblos de Morelos, un movimiento   
sociopolítico en la defensa del medio ambiente. 
 

El Consejo de Pueblos de Morelos representa un movimiento social que se 

inscribe dentro del estado de Morelos  y a su vez repercute mucho más allá del 

ámbito local, por tal motivo resulta de vital importancia además de hacer la 

descripción de porqué surgió el movimiento, quiénes lo preceden y cuáles son 

sus demandas, analizar el por qué lo vinculamos con el proceso de 

globalización y por qué lo denominamos movimiento sociopolítico ambiental. 
          
          “Los movimientos ambientales se han constituido en las últimas décadas en actores 
sociopolíticos estratégicos, donde han logrado negociar con los Estados y otros actores 
institucionales sus demandas de sostenibilidad ambiental y mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades”180 
    
             El Consejo de Pueblos de Morelos ha establecido vínculos con 

diversos movimientos tanto nacionales como internacionales181, por ejemplo, 

“Rede Basileira Pela Intergracao dos Povos” en Brasil, “Coordinadora de 

Defensa del Agua y de la Vida” en Bolivia, “Censat Agua Viva, Amigos de la 

Tierra” en Colombia, entre otros movimientos principalmente en el 

Latinoamérica. Las demandas solicitadas son locales pero la problemática 

enfrentada no únicamente la experimentan en Morelos, sino también en otras 

regiones  del mundo. 

 
       “El ambientalismo, como proyecto político alternativo en América Latina plantea un nuevo 
ámbito de participación en la medida que ha logrado penetrar la opinión pública y capitalizar la 
voluntad colectiva, para organizarse, actuar e incidir más allá de los partidos sobre los 
problemas de orden ambiental que afectan a una colectividad, pero que en algunos casos 
trasciende al ámbito internacional”182 
 
          La emergencia de movimientos ambientales en América Latina está 

cobrando relevancia en las últimas décadas ya que los efectos del proceso de 

globalización han afectado el nivel de vida de las sociedades latinoamericanas 

principalmente de los sectores marginados y sectores que culturalmente 

establecen relaciones distintas con el entorno natural, en el caso del Consejo 
                                                 
180 Nancy Santana Cova,  Los movimientos ambientales en América Latina como respuesta socipolítica al 
desarrollo global, Venezuela, Universidad de los Andes, p. 12.  
181“Al Consejo de Pueblos de Morelos, A los 13 pueblos de Morelos, A los hermanos y hermanas de 
Xoxocotla” , [En línea], Morelos,  2008, Dirección URL:   
www.laredvida.org/im/bolentines/Declaracion(3).doc 
182 Nancy Santana Cova,  Los movimientos ambientales en América Latina como respuesta socipolítica al 
desarrollo global, Venezuela, Universidad de los Andes, p. 
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de Pueblos de Morelos los diversos procesos de urbanización que están 

desarrollándose en el estado de Morelos han tenido efectos negativos en las 

condiciones sanitarias de distintos pueblos.  
 
               El Consejo de Pueblos de Morelos, está dispuesto a realizar nuevas 

alianzas con el Congreso Estatal, si bien para el movimiento el marco local y 

nacional tiene relevancia, no obstante, también promueven alianzas en 

espacios fuera del ámbito nacional.  

 
“El Consejo de Pueblos tendrá la responsabilidad de buscar aliados para empujar 

iniciativas estatales o para crear normas comunitarias, pero es necesario que parte de la lucha 
se concentre en buscar nuevas y más profundas alianzas con aquellos que estén dispuestos a 
apoyarnos desde el Congreso Estatal y otras instancias; construir un frente permanente que 
unifique nuestras luchas y que se articule con otros referentes estatales y nacionales.”183   
 

              Como ya mencionamos en el apartado anterior parte de las principales 

demandas del movimiento del Consejo de Pueblos de Morelos se suscriben en 

el ámbito del cuidado del medio ambiente, situación reflejada en la  

participación del Consejo de Pueblos de Morelos en el Foro Mundial del Agua 

con sede en Turquía. 

 
“La voz del Consejo de Pueblos de Morelos resonó fuerte en el quinto Foro Mundial 

del Agua, que se lleva a cabo desde el lunes pasado en Estambul, Turquía, un encuentro al 
que asisten delegaciones de gobierno y legisladores de diversos países, además de ministros 
responsables en los temas del agua y medio ambiente y 150 delegaciones oficiales, entre ellas 
la de México, encabezada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de 
Morelos y estado de México. Ahí, en este punto de encuentro mundial que se realiza cada tres 
años, el documental 13 Pueblos: en defensa del agua, la tierra y el aire, del realizador 
morelense Francesco Taboada, participó como el único largometraje mexicano dentro del 
Festival Internacional Agua y Cine en aquella ciudad y se hizo acreedor a la Gota de Bronce, 
en la categoría de documentales con menos de 60 minutos de duración”184. 

 

En este sentido, la posibilidad de exponer la lucha del Consejo en un 

Foro Mundial del Agua, a través del cine implica la reestructuración de las 

alianzas construidas dentro del movimiento y que refleja que la problemática 

ambiental es un fenómeno mundial. 

 

 

                                                 
183 Manifiesto de los pueblos de Morelos [En línea], p. 1. México,15 de agosto de 2007, Dirección URL: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/71751/ 
184 Pueblos de Morelos en Turquía [En línea] México, 2009, Dirección URL: http://www.fte-
energia.org/sdp/2009/bol074.pdf 
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           Otra situación acontecida recientemente es la confrontación de 

miembros del Consejo de Pueblos de Morelos, organizaciones ambientalistas y 

la sociedad civil morelense por la construcción de un Walmart en un espacio 

destinado para la construcción de un parque ecológico185. Finalmente se logró 

frenar la edificación de la transnacional y consolidar la construcción del parque. 

           Los movimientos ambientales en la actualidad no tienen definido 

exactamente a quién se enfrentan, les puede resultar difuso, por un lado 

pueden ser empresas transnacionales, el gobierno estatal, el gobierno federal  

o diversos actores que  no estén delimitados dentro del plano nacional, y por el 

otro existe la posibilidad de realizar alianzas fuera de las fronteras estatales,  

algunas veces el adversario puede situarse en la localidad como el ejemplo de 

la transnacional Walmart  o también se pueden crear alianzas en espacios 

fuera del estado, país o continente como lo  sucedido en el Foro Mundial del 

Agua.  

         El Consejo de Pueblos de Morelos actúa desde un espacio local, que es 

el estado de Morelos y a su vez se plantea formas  de reconocimiento de sus 

inquietudes y luchas traspasando fronteras para repercutir en el ámbito global. 

Es decir el movimiento busca reconfigurar su capacidad de crear condiciones 

de existencia más allá de las fronteras tradicionales nacionales para conseguir 

sus demandas, además de que la problemática que enfrentan en cuestión del 

medio ambiente no es un fenómeno que afecte únicamente al estado de 

Morelos y por otro lado, muchos de los causantes de que el medio ambiente se 

deteriore aún más son empresas trasnacionales, de esta forma el concepto 

global-local nos da herramientas para explicar el surgimiento del Consejo de 

Pueblos de Morelos y sus diversos vínculos locales, nacionales y regionales.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 La sociedad organizada derrota a la transnacional Walmart, [En línea] México, 2010, Dirección URL 
http://13pueblos.blogspot.com/ 
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Conclusiones 
 

La investigación realizada esclareció diversos tópicos referentes al 

proceso de globalización y la conformación de movimientos sociopolíticos 

ambientales, sin embargo, a la par nos presenta nuevos cuestionamientos y 

campos que resultan pertinentes indagar y analizar aunado a los efectos de la 

globalización y su vínculo con fenómenos locales.  

Ahora bien, a la hipótesis inicial que se planteó para la investigación se 

le pueden agregar algunos elementos que no se habían contemplado antes de 

la investigación y de los cuales sintéticamente a continuación se mencionarán:   

Hablar del proceso de globalización implica tomar en cuenta la  

diversidad de enfoques que hay para su estudio , por ejemplo, los enfoques 

economicistas que vinculan a la globalización con la existencia de empresas 

transnacionales y órganos institucionales como el Fondo Monetario 

Internacional o el Banco Mundial, además de considerar al neoliberalismo 

como una fase más del capitalismo, posturas asociadas con el posmodernismo 

donde manejan la idea de flujos y la relatividad cultural y también se teoriza 

sobre la globalización como un proceso complejo y polivalente que tiene 

efectos no sólo económicos sino también políticos, socioculturales y 

ambientales. 

Por tal motivo podemos partir que la globalización no es un fenómeno 

reciente, desde los orígenes del ser humano han existido relaciones entre 

diversas culturas y a través de los procesos y efectos del desarrollo 

tecnológico,  de las telecomunicaciones y la intensificación de los procesos 

migratorios, dichas relaciones se han acentuado teniendo repercusiones a nivel 

mundial. 

La transformación del Estado-Nación en el contexto del proceso de  

globalización se relaciona con la reconfiguración de sus funciones y la forma 

en la que se aplica la vigilancia en las diversas sociedades, en este sentido se 

habla de su debilitamiento, no obstante, las aportaciones de algunos teóricos 

presentados en la investigación se inclinan más hacia su transformación. El 

Estado-Nación representa  una forma de organización donde el eje central se 

encuentra en la vigilancia, de ésta forma el Estado-Nación delimita un 

determinado espacio social, no obstante, las transformaciones del capitalismo 
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y el desarrollo tecnológico trastocan las funciones del Estado-Nación 

vinculando sus funciones con otros actores como los medios de comunicación, 

organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad 

civil. 

De esta forma cuando hablamos del proceso de globalización resulta 

fundamental partir de su carácter polivalente correspondiente al entramado de 

procesos sociales, políticos, culturales, ecológicos, tecnológicos y 

epistemológicos, por ejemplo en el caso de los movimientos sociales no se 

gestan únicamente en el plano local o nacional sino que traspasan fronteras. 

Por otro lado, en la investigación también nos aproximamos a la cuestión 

ambiental dentro del proceso de globalización, se hizo mención de los efectos 

negativos en el medio ambiente por la aplicación de las políticas neoliberales  y 

en este sentido nos aproximamos a cómo los daños al medio ambiente afectan 

diferenciadamente a los diversos sectores sociales y si bien en la cuestión de 

los movimientos ambientales que luchan  por el cuidado del medio ambiente 

llegan a unirse clases medias y altas, la mayoría de los movimientos 

ambientales provienen de clases marginadas que ven afectadas sus formas de 

vida al degradarse el entorno donde habitan .  

Por otro lado abordamos la cuestión de cómo se dio el desarrollo del 

capitalismo en México y cómo afectó al estado de Morelos, en este sentido el 

cambio tanto cualitativo como cuantitativo se ve reflejado a partir de la década 

de los 70, periodo en que se insertan políticas neoliberales en el país. Estas 

políticas incidieron en el estado de Morelos principalmente en la división del 

trabajo, orillando a los campesinos a emigrar a las zonas más industrializadas 

de Morelos, además de la proliferación de empresas transnacionales y de 

constructos urbanos han traído efectos negativos en la población campesina. 

México desde la colonización hasta la implantación del neoliberalismo 

tiene una economía dependiente desde sus inicios, las políticas de los liberales 

han insertado a México en la dinámica capitalista según los requerimientos del 

capital a nivel mundial. Las luchas campesinas, obreras, indígenas, de mujeres 

y en general todas las luchas responden a la opresión de un sistema que no 

cumple con las demandas de empleo, condiciones laborales, ni condiciones de 

vida y medioambientales.  
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 Para efectos del Consejo de Pueblos de Morelos, los actores del 

movimiento tienen relación con actores fuera de las fronteras de México, 

actores que luchan también por el derecho de conservar sus formas de vida y 

el hecho de que haya discusión y dialogo entre actores de diversos países trae 

consigo la multiplicidad de formas de pensar y la retroalimentación entre los 

diversos movimientos a nivel mundial. 

Por otra parte, dentro de los pueblos de Morelos, hay elementos 

modernos que se relacionan con elementos tradicionales, lo cual da cuenta de 

la resignificación de elementos modernos con otras formas de pensamiento ya 

que dentro del contexto de globalización se acentúan los diversos valores y 

símbolos por la mayor interrelación social que existe a nivel mundial.                

Asimismo, el Consejo de Pueblos de Morelos, es un actor colectivo que 

desde un espacio local que es el estado de Morelos tiene que plantearse 

formas para que se reconozcan sus inquietudes y que traspasen fronteras 

teniendo repercusiones globales, regionales y nacionales. Es decir, buscan 

romper de manera colectiva las diversas jerarquizaciones y los núcleos de 

poder que existen tanto en el estado de Morelos, México y actores 

transnacionales siendo su medio más importante la unión para poder conseguir 

sus demandas.  

Finalmente, un movimiento social y político como el Consejo de Pueblos 

de Morelos que tiene repercusiones locales y globales compete al estudio de 

las Relaciones Internacionales dónde estás no sólo se enfocan a las relaciones 

entre Estados sino también en las relaciones entre actores que traspasan las 

fronteras estatales donde se conflagran diversidad de procesos. De este modo, 

desde el ámbito de las Relaciones Internacionales resulta de vital importancia 

las aproximaciones a fenómenos sociales como la conformación de 

movimientos sociopolíticos ambientales, que podemos relacionar su 

emergencia con las crisis del modelo neoliberal del capitalismo, los cuales 

además tienen impacto a nivel global y reconfiguran las relaciones políticas 

dentro y fuera de los Estados-Nación. 
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ANEXOS. 
 
Para fines de la investigación se utilizó la técnica de investigación cualitativa de 

la entrevista, en este caso se elaboraron entrevistas semiestructuradas con 

preguntas abiertas, esto con la finalidad de vincular lo teórico con las 

experiencias subjetivas de tres actores del Consejo de Pueblos de Morelos: 

Saúl Roque Morales, Roberto Palma y Ma. de los Ángeles, cabe destacar que 

en cada entrevista se realizaron preguntas distintas según los intereses de los 

entrevistados, las cuales estuvieron orientadas al surgimiento del movimiento y 

a las problemáticas que se experimentan en Morelos.  
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1. Entrevista semiestructurada 
 

1 - ¿Cuál es su nombre? 

 

• Saúl Roque Morales 

 

2- ¿Dónde habita? 

 

• En Xoxocotla, Morelos 

 

3- ¿Usted qué función o cargo tiene dentro del Consejo de Pueblos de 

Morelos?   

 

• Soy Presidente del Consejo de Pueblos de Morelos  

 

4- ¿Y desde cuándo?  

 

• Desde su fundación  

 

5- ¿Por qué surge el consejo de Pueblos de Morelos y cuál es el objetivo de su 

formación?  

 

• El Consejo propiamente surge en agosto del 2007 porque el Congreso 

se hizo en Julio del 2007 y allí el compromiso fue que se tenía que 

formar  el Consejo  que ya va para 4 años. Todos los miembros son de 

Morelos. 

 

6- ¿Cuál fue el detonante que los condujo a su formación?  

 

• Movimientos ha habido de siempre creo que ningún gobierno ha tenido 

la capacidad de poder atender las diferentes demandas que hay en los 

pueblos, cada grupo político que llega ve sus propios intereses no 

necesariamente atiende las demandas de los diferentes pueblos  a su 
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modo, a su conveniencia entonces la problemática  no es nada nuevo 

pero si se han ido acumulando  y creo que si había anteriormente apatía 

o marginación por lo mismo del aislamiento y la ignorancia que da el 

gobierno pues la gente no se organizaba, no participaba pero ya ahorita 

ya comienza un poco más la resistencia de la gente que está 

participando y por eso están surgiendo.  

 

7- ¿Cómo está estructurada la toma de decisiones dentro del Consejo? 

 

• Tenemos un representante de cada pueblo, a veces no todos nos 

reunimos por los diferentes problemas que hay en todo Morelos , por 

ejemplo el próximo mes de junio es el aniversario de la represión que 

tuvimos en 2008 y que fue una unión con el movimiento magisterial de 

maestros,  no obstante en nuestras reuniones llegan a faltar grupos.  

 

8- Dentro de lo que mencionan en el Manifiesto de los pueblos de Morelos 

indican que buscan aliados para empujar iniciativas estatales o para crear 

normas comunitarias, ¿De qué forma tienen proyectado conseguirlo? ¿Han 

establecido diálogos con el gobierno?  

 

• Aquí el gobierno ha sido autoritario no hace caso pues, les hemos 

planteado nuestras demandas, el acuerdo de hacer mesas de trabajo no 

le dieron seguimiento,  frenaron las mesas en el 2008, nosotros hemos 

intentado que se reactiven pero no han aceptado,  en la última mesa que 

hicimos fueron con miedo pensando en que les íbamos a hacer algo. 

 

9- ¿Se han realizado posteriores Congresos? 

 

• Sí, cada año se realizan  
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 10- ¿Cuáles han sido las nuevas demandas?  

 

• Pues daños al medio ambiente, ya que se han ido sumando más 

pueblos, ahora ya somos 60. 

  

11- ¿De qué forma realizan las ceremonias como pueblos? 

 

• La ceremonia que hacemos , como se ve en el documental de 

Francesco se ven formaciones con flores y que no cualquiera puede 

hacer, es parte de lo que se ofrenda, y se ponen en la cueva que sólo 

puede llevar la gente adulta y que la gente respeta y hasta que ya son 

mayores de edad pueden entrar. Vamos cambiando de lugar y de 

pueblo, todos los pueblos tienen su propio lugar, en Xoxocotla se 

comparte la ceremonia con otros dos pueblos. 

 

12- ¿Utilizan algún medio de comunicación para publicar su posición frente a la 

problemática que tienen frente al gobierno? 

 

• Pues no, en la jornada a veces llegan a publicar algunos de nuestros 

problemas 

 

13- ¿Cuál es su medio de comunicación? 

 

• Nos visitamos o por teléfono y ya saben que aquí todos los lunes pueden 

llegar 

•  

14-  ¿Cuál es su opinión sobre el premio que les otorgaron de Derechos 

Humanos “Sergio Méndez Arceo”? 

 

• Al Consejo de Pueblos nos otorgaron un premio Nacional de Derecho 

Humanos como organización el 24 de Abril de Don Sergio Méndez 

Arceo  que era el obispo que atendía a los pueblos indígenas. 
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2. Entrevista semiestructurada 
 

1 - ¿Cuál es su nombre? 

 

• Roberto Palma 

 

2- ¿Dónde habita? 

 

• Axochiapan, Morelos 

  

3- ¿Usted qué función o cargo tiene dentro del Consejo de Pueblos de 

Morelos?   

 

• Soy de los representantes de Axochiapan ante  el Consejo de Pueblos 

de Morelos.  

 

4- ¿Y desde cuándo?  

 

• Desde que nos unimos. 

 

5- ¿Por qué surge el consejo de Pueblos de Morelos y cuál es el objetivo de su 

formación?  

 

• Pues por todos los problemas  para el medio ambiente de Morelos  y en 

2008  el movimiento magisterial de maestros fue muy importante, de 

hecho todavía hay algunos  maestros que siguen en la lucha aunque 

otros pues por falta de salarios dejaron de luchar, aparte los problemas 

del medio ambiente ya vienen de tiempo atrás, yo he participado en 

Asambleas que se hacen en el D.F en contra del neoliberalismo,  y hoy 

en la mañana también fui a ver un problema de uno de los pueblos de 

aquí de Morelos. 
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6- ¿Cómo está estructurada la toma de decisiones dentro del Consejo? 

 

• Siempre intentamos reunirnos aquí los lunes y los Congresos de cada 

año pero ya desde antes también hemos apoyado otros movimientos, de 

otros estados, pero nos une la lucha de las represiones que hemos 

tenido por mucho tiempo.  

 

7- Dentro de lo que mencionan en el Manifiesto de los pueblos de Morelos 

indican que buscan aliados para empujar iniciativas estatales o para crear 

normas comunitarias, ¿De qué forma tienen proyectado conseguirlo? ¿Han 

establecido diálogos con el gobierno?  

 

• No, pues el gobierno no hace mucho, siguen los mismos problemas y se 

han sumado más, según el gobierno hace estudios pero los estudios no 

son estudios porque no se apegan a la verdad y de las consultas pues si 

hacen consultas pero también amañadas, no avisan a la genta nadamas 

a la gente que están de acuerdo con ellos y principalmente las 

autoridades   y entonces nadamas se presentan como para cumplir el 

requisito pero ya todos van de que se tiene que firmar que están de 

acuerdo. Además la represión en Xoxocotla fue de las más fuertes como 

le decía como parte del movimiento  magisterial y fue donde hubo más 

participación de personas de todo el estado y lo que hizo el gobierno fue 

reprimir. 

 

8- ¿Se han realizado posteriores Congresos? 

 

• Sí, año con año los hacemos 
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9-  ¿Cuál es su opinión sobre el premio que les otorgaron de Derechos 

Humanos “Sergio Méndez Arceo”? 

 

• Pues es un orgullo que se nos reconozca, la ceremonia para darnos el 

premio se hizo aquí mismo en Morelos y de hecho nos dieron dinero por 

$10,000 pero pues eso no alcanza para mucho del movimiento. 
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3. Entrevista semiestructurada 
 

1 - ¿Cuál es su nombre? 

 

• Ma de los Ángeles. 

  

2- ¿Usted qué función o cargo tiene dentro del Consejo de Pueblos de 

Morelos?   

 

• Participo en las asambleas del Consejo de Pueblos de Morelos  

 

3- ¿Y desde cuándo?  

 

• Cuando surgió estuve allí  

 

4- ¿Por qué surge el consejo de Pueblos de Morelos y cuál es el objetivo de su 

formación?  

 

• Por todos los problemas que hemos tenido muchos pueblos de Morelos, 

principalmente Xoxocotla, que es donde más han sucedido cosas. 

 

5- ¿Cómo está estructurada la toma de decisiones dentro del Consejo? 

 

• Por medio de asambleas, pensamos que todas las opiniones son 

valiosas y no queremos hacer lo mismo que el gobierno de tomar 

decisiones autoritarias, para nosotros organizarnos por medio de 

asambleas es muy importante. 
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6- Dentro de lo que mencionan en el Manifiesto de los pueblos de Morelos 

indican que buscan aliados para empujar iniciativas estatales o para crear 

normas comunitarias, ¿De qué forma tienen proyectado conseguirlo? ¿Han 

establecido diálogos con el gobierno?  

 

• Se hicieron mesas de trabajo con el gobierno para hablar sobre los 

asuntos de nosotros pero después ya dejaron de hacerlas y desde allí 

no ha habido una buena comunicación de nosotros con ellos. 

 

7- ¿Se han realizado posteriores Congresos? 

 

• Sí, todos los años desde nuestra formación  

 

8- ¿Cuáles han sido las nuevas demandas?  

 

• Pues las mismas y más nuevas de los pueblos que llegan porque 

nosotros no discriminamos que se unan los que el gobierno no 

escuchan. 

 

9- El 31 de octubre del 2009 a través de los medios se notificó el asesinato de 

Miguel Ángel Pérez Cazales, ¿Quién era? ¿Hay represión por parte del 

gobierno estatal o federal hacia las acciones que lleva a cabo el Consejo?  

 

• Sí, la última vez que lo vi fue en el zopilote, de hecho yo estaba allí con 

él haciendo una ceremonia y como en una parte donde había agua se 

prendió un poco de fuego él me dijo que tenía que pedir perdón allí 

mismo en la ofrenda. 

 

10- ¿De qué forma realizan las ceremonias como pueblos? 

 

• En este mes de mayo se hizo la visita para ver el temporal se hacen 

ofrendas, lo hacemos año con año en mayo, y es lo que queremos 
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seguir nuestra cultura, no se ha dado a conocer, los gobiernos no 

promueven la preservación de nuestra propia cultura. 

 

11-  ¿Cuál es su opinión sobre el premio que les otorgaron de Derechos 

Humanos “Sergio Méndez Arceo”? 

 

• Pues da motivación, la verdad no es fácil estar luchando, también 

tenemos familia y por las represiones que ha habido y asesinatos nos da 

miedo, pero hay que seguir juntos y da gusto que se nos reconozca con 

premios como el del obispo Don Sergio quién promovía la Teología de la 

Liberación. 
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